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Este estudio persigue el objetivo del análisis de las propiedades psicométricas 

mediante la escala Utrecht de Engagement Académico (UWES-S 9). La 

muestra estuvo compuesta por 416 estudiantes del nivel secundario, un 

28,85% (n= 120) de sexo masculino y 71,15% (n= 296) de sexo femenino, 

procedentes de un colegio de la ciudad de Ica, Perú. El estudio es de tipo 

Instrumental porque analiza las propiedades psicométricas de un instrumento y 

de diseño no experimental de corte transversal. La validez de contenido fue 

aceptada por los jueces en cuanto a claridad, relevancia y pertinencia de los 

ítems. De acuerdo al análisis factorial se encontró índices de bondad y ajuste 

absoluto en el modelo (X2= 138; SRMR=0.0355, RMSEA=.107) y comparativo 

(CFI =.960 y TLI=.940) adecuados estadísticamente que confirma la estructura 

factorial y el modelo teórico. La confiabilidad de consistencia interna se realizó 

con los coeficientes omega y alfa en la que los valores superan .8 que indica 

valores de confiabilidad adecuados. Se concluyó a través de las propiedades 

psicométricos del instrumento que reúne los criterios de confiabilidad y validez 

para ser replicadas en similares muestras del estudio.  

Resumen 

  

Palabras clave: Engagement académico, propiedades psicométricas, 

estudiantes de secundaria y psicología positiva. 
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 This study pursues the objective of the analysis of psychometric properties 

using the Utrecht Academic Engagement Scale (UWES-S 9). The sample 

consisted of 416 high school students, 28.85% (n = 120) male and 71.15% (n = 

296) female, from a school in the city of Ica, Peru. The study is of the 

Instrumental type because it analyzes the psychometric properties of an 

instrument and a non-experimental cross-sectional design. The content validity 

was accepted by the judges in terms of clarity, relevance and relevance of the 

items. According to the factor analysis, indices of goodness and absolute fit 

were found in the model (X2 = 138; SRMR = 0.0355, RMSEA = .107) and 

comparative (CFI = .960 and TLI = .940) statistically adequate that confirms the 

factorial structure and the theoretical model. The internal consistency reliability 

was performed with the omega and alpha coefficients in which the values 

exceed .8, which indicates adequate reliability values. It was concluded through 

the psychometric properties of the instrument that it meets the criteria of 

reliability and validity to be replicated in similar study samples. 

  Abstract 

Keywords: Academic engagement, psychometric properties, high school 

students, and positive psychology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En términos generales, Yong (2018) explica que los países en vías de desarrollo 

invierten en infraestructura para incrementar su desarrollo económico, pero no 

en capital humano; que abarca salud, educación y cultura. Para identificar qué 

inversiones y estrategias en capital humano dan resultado, deben ser capaces 

de medir los factores que involucra, una limitante es la carencia de datos que 

expongan esos beneficios. La ONU (2021) en los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible, ubica en 4to puesto la educación de calidad como clave para salir de 

la pobreza (1er puesto) y mejoras respecto a salud (2do puesto). Sin embargo, 

por el COVID-19 el 91% de estudiantes a nivel mundial se vio afectado y para 

julio de 2020, cerca de 1370 millones interrumpieron sus estudios parcialmente.   

 

Según la UNESCO (2021) en Perú para el 2020 más de 9 millones de 

estudiantes se vieron afectados, casi 3 millones en nivel secundario. De acuerdo 

a MINEDU (2020), en secundaria la tasa de deserción interanual 2018-2019 bajó 

del 4.1% al 3.5%. Sin embargo, para el 2020 la deserción se incrementó del 3.5% 

al 4%, con 102 mil estudiantes que han salido del sistema educativo. Las 

principales razones de deserción son: el 76% por problemas económicos, 14% 

por falta de interés y/o que no les gusta el estudio, 6% por problemas familiares 

y 4% por trabajo. 

 

A esto se suma la deficiencia en el aprendizaje que existía previa crisis sanitaria. 

OCDE (2019) encargados del informe PISA, describe que Perú en el año 2015 

se ubicó en el puesto 64/73 y para el año 2018 en el puesto 64/78, este puntaje 

mantiene a Perú en lo que denominan por debajo del “dominio mínimo”, haciendo 

evidente las deficiencias en el aprendizaje. De acuerdo a MINEDU (2019) 

respecto a nivel secundario, en el año 2015 existían 13 972 centros educativos 

y al 2019 se incrementó a 14 831 centros. En cuanto a la asistencia de 

matriculados en edades de 12 a 16 años entre 2018 - 2019 de 84.7% pasó a 

84.5%. En Ica con 15 539 estudiantes en nivel secundario, la asistencia entre 

2015 - 2019 pasó de 87.9% a 88%. Aunque incrementa la cantidad de colegios 

about:blank
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anualmente, de cada 100 estudiantes matriculados 15 no asisten a clases, y los 

que sí asisten están por debajo de un dominio mínimo de aprendizaje. 

 

En opinión de Urquiza (2017) el capital humano engloba más que el incremento 

o caída de la economía, el crecimiento de un país se vincula a la calidad de 

educación que brinda. Si en gran medida la educación la brinda el gobierno, el 

estudiante es el protagonista de su propia educación y no se debe deslindar su 

responsabilidad. Para Vargas (2014) un factor en el aprendizaje que favorece su 

aprovechamiento es el nivel de engagement. De acuerdo a Piantanida (2020) el 

engagement es un anglicismo utilizado para identificar un intenso sentido de 

compromiso, involucra una disposición cognitiva y se manifiesta por el bienestar 

frente a un reto vinculado con los estudios. Explica cómo el estudiante maneja 

su propia motivación, emociones y comportamiento hacia un incremento en la 

participación y desempeño en su educación.  

 

Adicionalmente Martin (2008) plantea que el engagement juega un rol en el 

interés y disfrute de los alumnos por sus estudios, contribuyendo a un buen 

desempeño académico y al bienestar psicológico. Mientras Mih y Mih (2013) 

explican que se aprovecha el proceso de aprendizaje al comprometerse con los 

estudios, esto implica realizar más actividades que las relacionadas a 

simplemente atender o asistir a clases. Para Schaufeli y Bakker (2020) desde la 

psicología positiva el Engagement, es la capacidad del estudiante para disfrutar 

de sus tareas académicas, y por ende, generar así un mejor rendimiento 

académico. 

 

A nivel práctico ante una carente investigación de la variable de Engagement en 

estudiantes de secundaria acorde a nuestra realidad, se busca aportar un 

instrumento al ámbito educativo, de esta forma realizar diagnósticos más 

precisos y tomar medidas de intervención o de prevención. Por ello, la 

formulación del problema a investigar es: ¿Cuáles son las propiedades 

psicométricas de la escala Engagement Académico de Utrecht (UWES-S9) en 

estudiantes de secundaria de la ciudad de Ica, 2020? 
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La importancia social del estudio es para beneficio de futuras investigaciones 

que deseen ahondar en la variable y en la población establecida, usando la 

escala como un elemento adicional para prevenir la deserción escolar y 

aumentar el aprovechamiento del conocimiento, necesario para el crecimiento y 

desarrollo del país. 

 

El objetivo general es determinar las propiedades psicométricas de la escala 

Engagement Académico (UWES-S9) en estudiantes de secundaria de la ciudad 

de Ica, 2020. 

 

Para alcanzar la meta de la investigación se contempla como objetivos 

específicos los siguientes puntos:  

 

a) Determinar las evidencias de validez de contenido a partir del criterio de 

jueces. 

b) Conocer las características estadísticas de cada uno de los ítems, mediante 

el análisis descriptivo.  

c) Determinar las evidencias de validez de constructo a partir del análisis factorial 

exploratorio. 

d) Evidencias de análisis factorial confirmatorio  

e) Determinar las evidencias de análisis de discriminación de ítem  

f) Determinar la validez asociativa a partir de la correlación divergente con la  

procrastinación. 

g) Determinar las evidencias de confiabilidad por consistencia interna y carga 

factorial.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación examinó las propiedades de la escala UWES-S9, para 

medir el engagement de estudiantes respecto al ámbito académico. Por tal razón 

se recopiló información pertinente sobre el constructo, considerando relevantes 

los estudios previos cuyo objetivo es medir las propiedades psicométricas del 

UWES:  

 

A nivel internacional, Schaufeli y Bakker (2003). UWES-Utrecht Work 

Engagement Scale-Preliminary Manual. Se aplicó el instrumento UWES-S a 

estudiantes de la Facultad Social de la Universidad de Utrecht. Con 527 

participantes entre mujeres (88%) y hombres (12%), con edades entre 18 y 49 

años. Según el valor del alfa de Cronbach, se obtuvo en vigor α= .63, dedicación 

α= .81 y absorción α= .72. La consistencia interna de la primera escala cumplió 

un criterio de .60, y las otras superaron el criterio de > .70. En la validez del 

constructo, a través del AFC se obtuvo GFI= .89. ; AGFI= .86, se considera válido 

y confiable. 

 

Çapri et al. (2017) en el estudio “Escala de engagement laboral de Utrecht: 

formularios para estudiantes (UWES-SF) en Turquía, escalas de 17 y 9 ítems”, 

Con 339 niñas (56,8%) y 258 niños (43,2%), para un total de 597 estudiantes 

con edades entre 13 y 21 años. Los resultados para el UWES-SF 17 ítems son: 

X2=387.74; SD=115; X2/SD=3.37; GFI= .93; AGFI= .91; RMSEA= .063; NFI= 

.98; NNFI= .98; CFI= .98; SRMR= .036, los valores indicaron suficiente 

consistencia interna: Vigor α= .83, Dedicación α= .73, Absorción α= .83 y en 

general α= .93.  Y para el UWES-SF 9 ítems son: X2=75.34; SD=23; 

X2/SD=3.27; GFI= .97; AGFI= .95; RMSEA= .062; NFI= .98; NNFI= .98; CFI= 

.99; SRMR= .029. Los valores indicaron suficiente consistencia interna: Vigor α= 

.72, Dedicación α= .74, Absorción α= .74 y en general α= .88.  Las escalas de 17 

y 9 ítems tienen altos niveles de correlación positiva significativa para el total y 

las subescalas. 
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Portalanza, Grueso y Duque (2017) en el estudio “Propiedades de la escala 

Utrecht Work Engagement (UWES-S9): análisis exploratorio con estudiantes en 

Ecuador” participaron 102 estudiantes universitarios, se usó la escala de 9 ítems. 

Referente a los datos obtenidos, las pruebas de Kolmogorov, Smirnov y Shapiro 

Wilk mostraron que los datos no tienen distribución normal; por lo que se realizó 

el AFC concluyendo un mayor ajuste en un modelo bifactorial siendo vigor-

absorción y dedicación. Los resultados son SB-X2=53.42; GL=26; P valor= 0; 

CFI= .97; RMSEA= .10; NFI= .95; NNFI= .96; IFI= .97; GFI= .84; AGFI= ,72; 

presentando un buen ajuste y cumpliendo con el criterio propuesto. Así mismo, 

se calculó el coeficiente de fiabilidad compuesta (FC) y varianza media extraída 

(AVE) con resultados en la dimensión vigor - absorción FC= .88; AVE= .55;  

dedicación FC= .83; AVE= .63.  

 

Tayama et al. (2018) en el estudio titulado “Validación de una versión japonesa 

de la escala de engagement para estudiantes (UWES-SJ)” de 14 ítems en Japón. 

Examinaron a 824 estudiantes universitarios, 412 mujeres y 412 hombres entre 

18 y 25 años (M edad =20 años, SD= 1). Obtuvo una buena consistencia interna 

y confiabilidad test-retest y se correlaciona positivamente con la resiliencia (.48), 

(p  <0,001). Un AFC reveló que el modelo de factor único proporcionó índices de 

ajuste aceptables, X2= 470.06; p  <.001, df=72; CFI = .95; RMSEA = .08; RMSEA 

90% CI [.08, .09], SRMR = .04; AIC =536.06. Además, los valores alfa de 

Cronbach indicaron suficiente consistencia interna, Vigor α= .83, Dedicación α= 

.93, Absorción α= .89 y en general α= .95. Se encontraron correlaciones positivas 

moderadas entre cada subescala del UWES-S-J (Vigor y Dedicación: r  = .52, p 

<.001; Vigor y Absorción: r  = .54, p <.001; y Dedicación y Absorción: r  = .58, p 

<.001). 

 

Zagalaz et al. (2018) analizaron las “Propiedades psicométricas de la Utrecht 

Work Engagement Scale en estudiantes de educación” de 17 ítems, con 373 

estudiantes universitarios de España y Chile. Se obtuvo en el test KMO= .93, y 

en la prueba Bartlett sig. X2=3475.6; Df=136; p=0.000010, dando paso a realizar 

el análisis factorial, mediante la estimación robusta de mínimos cuadrados no 

ponderados (ULS) y de matrices policóricas, el AFE explica el 58% de la varianza 
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total de dos factores extraídos, satisfacción con los estudios (absorción) y 

predisposición al estudio (vigor y dedicación). Obteniendo índices de buen ajuste 

con el modelo bifactorial, los resultados son: X2=270.207; P= .00; RMRSA= .07; 

SRMR= .047; CFI= .919; GFI= .99;  BIC=411.900; Se aplica el coeficiente alfa 

de Cronbach obteniendo en predisposición al estudio α=.876 y en satisfacción 

por el estudio α=.867. 

 

A nivel Nacional, Flores, Fernández y Juárez (2015) en la investigación del 

“Entusiasmo por el trabajo (Engagement): Un estudio de validez en profesionales 

de la docencia en Lima, Perú”, utilizando el UWES, versión de 15 ítems y 9 ítems. 

Conformada por 145 docentes. En la que el 60.7 % fueron mujeres y el rango de 

edad fue de 24 a 69 años (M = 44.5, DE = 8.99). Se obtiene mediante el AFC en 

el test de 15 ítems los siguientes resultados SB-X2= 191.9246 p < 0.01; gl=89; 

RMSEA= .090; SMSR= .085; CFI= .911. En el test de 9 ítems se obtuvo SB-X2= 

29.2292 p < 0.01; gl=26; RMSEA= .029; SMSR= .064; CFI= .999. 

 

Moreno (2019) realizó el estudio de las “Propiedades psicométricas de la Escala 

de Utrecht de Engagement Académico en estudiantes de una universidad 

privada de Trujillo”, versión de 17 ítems, participaron 15708 estudiantes 

universitarios. Los resultados con el AFC son: CMIN/gl= 4.66; RMR= .070; GFI= 

.991; AGFI= .988; PRATIO= .853; PNFI= .841; Obteniendo índices de buen 

ajuste. Se aplica como cálculo de fiabilidad el coeficiente alfa de Cronbach con 

resultados en la dimensión Vigor α= .793, Dedicación α= .852 y Absorción α= 

.772 y α= .912 en la escala total. Demostrando tener evidencia de validez y 

confiabilidad que le permiten poder ser utilizada para la medición de la variable. 

 

Domínguez, Sánchez y Fernández (2020) en el estudio de las “Propiedades 

psicométricas de la UWES-9S en estudiantes universitarios peruanos” versión 

de 9 ítems, con la participación de 321 estudiantes, el 79% mujeres, con una 

edad de 22.5 años en promedio (DE = 4.24; 84 % entre 17 y 25 años). Se realizó 

un AFC y como resultados en el modelo oblicuo de tres factores evidencio 

índices adecuados de ajuste RMSA= .063; IC 90% [.055-.072] CFI= .971; 

WRMR= .962. Así como cargas factoriales elevadas (> .70) en todas las 
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dimensiones, lo que redunda en VME por factor de magnitud importante (> .50). 

Se demuestra confiabilidad y validez. 

 

Laureano, et al. (2020) en el estudio de “Validación de la escala Utrecht Work 

engagement (UWES) en personal docente de pregrado de universidades 

privadas en lima metropolitana” versión de 15 ítems con 3 dimensiones. 

Participan 115 docentes entre 30 y 68 años (M = 44.23, DE = 7.44). Como 

resultados del AFE y AFC se obtuvo los siguientes resultados: KMO= .85; Bartlett 

X2=109.06; gl= .84; X2/gl=1.30; RMSEA= .051; SRMR= .059; CFI= .902; TLI= 

.877; se confirma tridimensionalidad. Respecto a la consistencia interna con 

coeficientes alfa fue superior a .70 en todos los casos y omega los resultados 

son en Vigor ω= .87 y ω= .88; dedicación ω= .84 y ω= .86; absorción ω= .81 y 

ω= .69; y escala total ω= .85 y ω= .79. En resumen, presenta adecuadas 

evidencias de fiabilidad y validez. 

 

Yncio (2020) en el estudio de las “Propiedades psicométricas de la Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES-9) en colaboradores de instituciones privadas” en la 

ciudad de Trujillo, con 102 trabajadores. Con el AFC se obtienen los siguientes 

resultados: X2 =78.4; gl =24; p=<.001; CFI=0.95; TLI=0.92; SRMR=0.037; 

RMSEA=0.149 indicando un adecuado ajuste. En cuanto a validez de constructo 

se comprueba una alta carga factorial para el modelo de tres factores, superiores 

a 0.81. Los índices de consistencia interna para la escala general con Alfa 

Cronbach es 0.95 y en las dimensiones mayores al 0.89 (vigor α= .90, dedicación 

α= .96 y absorción α= .89 y general α= .95). El UWES es un instrumento confiable 

y válido. 

 

En cuanto a los modelos teóricos Schaufeli y Bakker (2020) hacen hincapié en 

que durante un extenso tiempo la psicología se centraba en la enfermedad y sus 

manifestaciones para proceder con un tratamiento y revertir sus síntomas, con 

el paso del tiempo llegaron nuevos enfoques como la psicología positiva, 

centrada en la persona como ser humano con virtudes, sin priorizar la 

enfermedad o aspectos patológicos, una mirada hacia las posibilidades y 
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fortalezas de la persona en vez de a los síntomas que la aquejan, en la que 

destaca una visión positiva al ser humano y lo que lo hace serlo.  

 

La psicología positiva, descrita por Seligman y Csikszentmihalyi (2000) es el 

estudio científico de las experiencias y características individuales positivas, 

también de aquello que ayuda a mejorar la calidad de vida de la persona, 

mientras previene o reduce la aparición de una psicopatología. Así mismo, es el 

estudio de fortalezas y virtudes respecto al potencial humano, sus motivaciones 

y habilidades. Más tarde Rashid y Seligman (2018) La definen como: El estudio 

del funcionamiento óptimo de la persona, teniendo sustento en un método 

científico con modelos y ejercicios que han sido validados como efectivos en un 

porcentaje significativo de la población, apartándose así de las pseudociencias. 

Para ellos, la base de la psicología positiva se centra en ver al ser humano como 

único e irrepetible, con capacidad para tomar decisiones de manera consciente, 

libre, responsable. En el modelo PERMA destacan cinco componentes que 

tienen presentes las personas que afirman sentirse felices: Las emociones 

positivas, el engagement, las relaciones saludables, el sentido de vida y el logro 

de metas. 

 

Otra de las teorías es la del aprendizaje social desarrollada por Bandura (1997) 

en la que aborda la autoeficacia como creencias en las propias capacidades para 

organizar y ejecutar las acciones necesarias para lograr una meta, también que 

el individuo aprende imitando y recibiendo un refuerzo  en el ámbito social en el 

que se relaciona. Salanova, Bresó y Schaufeli, (2005) la autoeficacia tiene 

influencia en la manera de sentir, actuar y pensar; según esta teoría el éxito 

incrementa la evaluación positiva sobre la autoeficacia y eso produciría más 

éxitos a futuro y viceversa.  

 

El termino engagement surge cuando Kahn (2018) en el siglo XX estudiando a 

organizaciones en sector salud, identifica estrategias empleadas para afrontar 

determinados problemas en esas organizaciones. Acuñando dicho termino como 

un estado en que las personas expresan un compromiso integro (físico cognitivo 

y emocional) en el rol que desempeñan. Agrega Navarro (2021) que el 
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engagement es una palabra en idioma inglés que no posee una traducción literal 

al español. Aunque, existen varios términos equivalentes, se suele utilizar el 

término en su lengua original.  

 

La Real Academia Española (RAE 2018) tomó en cuenta palabras que surgen 

para describir avances, para hallar equivalencias razonables en español. Para 

engagement hallaron como equivalente la palabra “compromiso” que significa: 

asumir una obligación. Sin embargo, para efectos de este estudio se usará el 

término original. De esta manera Bakker y Leiter (2015) definen el engagement 

como “Un estado positivo de la mente, agradable y que se relaciona con el 

ámbito laboral, caracterizado por las dimensiones de: vigor, dedicación y 

absorción.” Por su parte, Schaufeli, Maslach y Marek (2018) infieren que en un 

inicio el engagement como constructo psicológico se aplicó para describir un 

aspecto dentro del área de la motivación y satisfacción en el trabajo, lo 

mencionan como un término opuesto al burnout.  

 

Leiter, Bakker y Maslach (2014) definen el burnout como respuesta prolongada 

al estrés en el trabajo, una manifestación psicológica producida por tensión 

crónica causada por el vínculo conflictivo entre trabajador y trabajo. Posee tres 

dimensiones: agotamiento emocional, cinismo o despersonalización y reducción 

personal al logro. En el ámbito académico, Chowdhury y Pychyl (2018) afirma 

que la procrastinación como decisión de postergar los deberes, es el mayor 

problema educativo actual. Siendo antagonista del engagement al disminuirlo o 

inhibirlo. 

 

La palabra Engagement se usa en diversos ámbitos como la mercadotecnia 

(donde el significado difiere al usado en psicología) y en el área organizacional. 

Es allí, como término valioso del contexto de los recursos humanos, que se logra 

extrapolar y emplearlo en el área educativa. Según Newmann et al. (2015) El 

engagement académico implica el hecho de desafiarse a sí mismo, la 

satisfacción de involucrarse y el sentirse entusiasmado con emprender tareas 

para dominar un conocimiento. La importancia en escolares sería más evidente 

si se considerara  que a futuro estaría en relación a un profesional y su trabajo. 

about:blank
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Así mismo, el tiempo que un estudiante dedica a una tarea en particular es 

importante, pero no es tan importante como la calidad del mismo. Por ello 

proponen tareas no sólo mecánicas y repetitivas sino de un trabajo más 

significativo con una disposición para cultivar conocimiento e interés en los 

alumnos.  

 

Para Mengi (2011) el engagement académico lo constituye el tener sentimientos 

positivos sobre la educación, un sentido de pertenencia al entorno escolar, una 

relación positiva con el profesorado y otros estudiantes, participar en actividades 

extracurriculares, dedicar más tiempo al aprendizaje, determinar los propios 

objetivos de aprendizaje y ser capaz de expresar los puntos de vista en clase. 

Además, menciona que los estudiantes con una participación escolar baja tienen 

un riesgo mayor de abandonar los estudios. Según Maddox y Prinz (2003) entre 

los factores que afectan la participación escolar están el entorno familiar, el 

género, el nivel socioeconómico, la cultura, la edad y el entorno escolar. 

 

Estos lineamientos teóricos sirven de base a los autores Schaufeli y Bakker 

(2020) para crear la escala Utrecht Work Engagement Survey o UWES por sus 

siglas en inglés en el año 2003, definido como un estado psicológico positivo 

relacionado con el trabajo, en las cuales incluyeron las tres dimensiones del 

constructo: vigor, dedicación y absorción. Además, Córdoba (2015) señalan 

sobre el engagement académico los siguientes conceptos respecto a las 

dimensiones: 

 

a) El Vigor se destaca por un nivel elevado de energía y fortaleza mental, no 

rendirse fácilmente y de la perseverancia que muestra un estudiante para 

afrontar las dificultades, manteniendo una óptima intensidad en el aprendizaje.  

 

b) La Dedicación se relaciona con el sentido que el alumno da al estudio, alude 

a una elevada implicación académica, unido a un sentimiento de significación, 

pasión, inspiración, ánimo, orgullo y reto por los estudios. Un estudiante 

dedicado procura estar comprometido intensamente en sus actividades y se 

identifica con lo que hace. 
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c) La absorción es el estudiante concentrado e involucrado en sus estudios, que 

siente que el tiempo pasa veloz debido al disfrute que obtiene de realizar esa 

labor y siendo difícil dejarlo. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo y Diseño de investigación 

 

La investigación es de tipo Instrumental porque analiza las propiedades 

psicométricas del instrumento, Ato et al (2013); teniendo un diseño no 

experimental, ya que la variable a estudiar carece de manipulación intencional, 

analiza y estudia los hechos y fenómenos de la realidad después de su 

ocurrencia (Carrasco, 2014), de corte transversal, porque estudia hechos y 

fenómenos de la realidad, en un momento determinado. (Carrasco, 2014). A su 

vez utilizamos el enfoque cuantitativo, porque supone procedimientos 

estadísticos de procesamiento de datos, estadística descriptiva. (Sánchez, 

Reyes y Mejía, 2018) 

 

3.2. Variables de operacionalización 

Engagement académico 

 

 Definición Conceptual 

  

Arguedas (2010) se refiere al engagement académico como un concepto 

multidimensional integrado por tres componentes (cognitivo, conductual y 

afectivo), los cuales se relacionan con la experiencia educativa de los 

estudiantes. También se ha definido como el grado en que los alumnos se 

encuentran conectados, implicados y comprometidos de forma activa para rendir 

y aprender. Es decir, la energía que conecta a la persona con la actividad (Rigo 

& Donolo, 2019). 

 

 Definición Operacional 

 

La variable engagement en el ámbito académico está compuesto por 3 factores: 

vigor, dedicación y la absorción. 
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 Indicadores: 

 

Córdoba (2015) VIGOR (ítems 1, 2, 3): “Se caracteriza por niveles altos de 

energía y resistencia mental mientras se trabaja en el aula, por el deseo de 

esforzarse en el trabajo que se está realizando incluso antes de que surjan 

dificultades. El colaborador posee voluntad de dedicar un esfuerzo extra al 

trabajo y la firmeza ante obstáculos, teniendo una resistencia mental positiva” 

(pp. 10-11).  

 

Córdoba (2015) ABSORCION (ítems 4, 5, 6): “Hace referencia a una alta 

implicación académica, junto con la manifestación de un sentimiento de 

significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por el trabajo. Por lo que un 

colaborador dedicado tiende a estar involucrado fuertemente en sus actividades. 

Un colaborador dedicado implica poseer niveles altos de reto e inspiración por 

su trabajo en el aula” (pp. 10-11). 

 

Córdoba (2015) DEDICACION (ítems 7,8,9): “Se produce cuando la persona 

está totalmente concentrada en su trabajo en el aula, cuando el tiempo pasa 

rápidamente y presenta dificultades a la hora de desconectar de lo que se está 

haciendo, debido a las fuertes dosis de disfrute y concentración experimentadas. 

La absorción se caracteriza porque el colaborador está completamente 

concentrado e inmerso en el trabajo en aula, pasando el tiempo rápido en el área 

escolar y experimentando desagrado por dejar sus actividades” (pp. 10-11). 

 

 Escala de medición: Ordinal  

 

Administración y calificación de la escala 

El presente cuestionario tiene 9 ítems con una escala de calificación de tipo 

Likert: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre y del 0 al 4, como se 

muestra a continuación: 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
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0 1 2 3 4 

 

3.3.  Población, muestra y unidad de análisis 

Según Bologna (2013), está usada para hacer una diferencia entre los sujetos 

que serán parte de un estudio específico, los resultados de los participantes del 

estudio serán sacados a través del muestreo. En la presente investigación se 

consideró un universo finito, ya que se muestra a estudiantes de secundaria de 

la ciudad de Ica.  

 Criterios de inclusión: 

 

 Estudiantes que tengan entre 11 a 19 años.  

 Estudiantes de nivel secundario en Ica. 

 Alumnos de ambos sexos (hombres y mujeres). 

 Estudiantes que deseen ser parte de la investigación 

 

 Criterios de exclusión:  

 

- Estudiantes menores de 11 años o mayores de 20 años. 

 Estudiantes de primaria o nivel superior. 

 Aquellos que no desean participar de la evaluación. 

 Estudiantes que no completen el llenado de las encuestas  

 

Muestra 

Se revisaron muchos artículos con el objetivo de obtener la cantidad de la 

muestra necesaria para nuestra investigación psicométrica, se determinó que 

cuanto mayores datos tenemos se obtiene más certeza,  Arafat, et al. (2016) 

Plantean que el tamaño de la muestra varía entre 100 a 250 para garantizar 

una coherente estimación estadística donde 100 = pobre,  200 = regular, 300 

= bueno y 500 = muy bueno, según las estimaciones basada en el AFE 

(análisis factorial exploratorio).  
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En la presente investigación participaron 416 jóvenes estudiantes. Se 

consideró una cantidad buena a muy buena por lo anteriormente expuesto, 

con edades comprendidas entre 11 a 19 años por ser el grupo etario 

promedio que cursa el nivel de estudio secundario. En la tabla 1 se observa 

la distribución de la muestra por grado y sexo y en la tabla 2 se puede apreciar 

la distribución de la muestra por edad. 

Tabla 1 Distribución de la muestra por grado y sexo 

Grado Total % Población Mujeres % Hombres % 

1ero 54 12.98 12 10 42 14.19 

2do 76 18.27 20 16.67 56 18.92 

3ro 60 14.42 19 15.83 41 13.85 

4to 77 18.51 21 17.5 56 18.92 

5to 149 35.82 48 40 101 34.12 

Total 416   120   296   

 

Tabla 2 Distribución de la muestra por edad 

Edad Cantidad Total 

11 - 14 años 

12 años 21 

155 13 años 67 

14 67 

15 - 19 años 

15 87 

261 

16 115 

17 52 

18 3 

19 4 

Total 416 

 

Muestreo 

Se usó un muestreo no probabilístico por conveniencia, Otzen y Manterola 

(2017) indican que es utilizada para seleccionar aquellos individuos que se 

encuentren dentro de los criterios de inclusión, también hay una ventaja para 

el investigar debido a la cercanía hacia los participantes. Por ello se consideró 

los criterios de inclusión que aprobarán la elección de los participantes. 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
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Los cuestionarios utilizados para esta investigación fueron el Utrecht Work 

Engagement scale student (UWES-S9), los autores originales de la prueba 

fueron Schaufeli & Bakker este cuestionario tiene como procedencia Holandesa, 

su administración del cuestionario es individual y de forma colectiva, el ámbito 

de aplicación es de 11 años a mas, teniendo como duración de 5 a 10 minutos, 

tiene como finalidad  medir el bienestar en el contexto académico, el percentil 

del cuestionario es por rango de edad y sexo según determinación del autor, los 

materiales que se utilizaran son lápiz, cuestionario y manual. Esta prueba tuvo 

una adaptación al castellano por parte de los autores Schaufeli y Bakker en 

Málaga, España en el año 2003.  

 

El objetivo del presente trabajo es analizar las propiedades psicométricas de la 

escala de bienestar académico abreviado (UWES - S9) de 9 ítems adaptado al 

español. La cual incluye los tres componentes constitutivos del engagement: 

vigor, dedicación y absorción. Los ítems del 1 al 3 miden vigor, los ítems del 4 al 

6 miden la dedicación y los ítems del 7 al 9 miden absorción. Las respuestas son 

en escala tipo Likert que van de nunca (0), casi nunca (1), a veces (2), casi 

siempre (3) y siempre (4).  

 

Este cuestionario originariamente creado para la población holandesa fue 

validado al castellano a través de un estudio cross-cultural realizado con 

estudiantes holandeses, portugueses y españoles. 

 

En este estudio de validación se observó que los valores de validez interna 

mejoraron tras eliminar tres de los ítems del cuestionario original, por lo que el 

cuestionario la versión corta en castellano resultante consta de 9 ítems en vez 

de 17. Todos estos ítems son puntuables en una escala de 0 a 4 puntos, desde 

"Nunca" (0) hasta "Siempre" (4), El estudio muestra una estructura factorial de 3 

dimensiones: vigor, dedicación y absorción.  Los valores de los coeficientes de 

fiabilidad obtenidos para cada uno de los factores, medidos por el coeficiente 

Alfa de Cronbach, son altos. 
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Cabe señalar que, tras el estudio de fiabilidad resultó por medio de los valores 

del alfa de Cronbach manifestaron satisfactoriamente, igualando o 

sobrepasando el criterio. 

 

El instrumento que utilizaremos para la validez asociativa es la Escala de 

Procrastinación Academia (EPA), diseño este cuestionario Deborah Ann Busko 

(1998), fue traducido y adaptado al contexto peruano por Dominguez S. (2016), 

este cuestionario puede ser administrado  de forma individual y colectiva, el 

tiempo de duración es de 10 a 15 minutos aprox., el ámbito de aplicación es a 

estudiantes, las dimensiones son: Autorregulación académica y postergación de 

actividades, los materiales son lápiz y cuestionario. 

 

3.5  Procedimiento 

 

Se solicitó autorización a través de un correo a los autores para aplicar la escala 

de engagement académico. A su vez, se solicitó autorización al colegio, una vez 

aceptada se realizó una reunión virtual con el docente encargado y vía 

coordinaciones vía WhatsApp con la coordinadora del plantel, sobre los por 

menores de la investigación. Una vez de acuerdo con la institución y con 

autorización de los autores del instrumento, se envió un consentimiento 

informado a los padres de familia y las encuestas a los estudiantes. Se procede 

a la recolección y procesamiento de datos. 

 

3.6  Método de análisis de datos 

 

La información y los datos adquiridos se recolectaron por el programa Google 

Docs. y digitados por el programa Excel, después la información fue procesada 

en el programa estadístico Jamovi 1.1.9., se hizo estadísticos descriptivos 

teniendo como consideración la distribución de media, desviación estándar, 

asimetría, curtosis y correlación ítem test. Para poder analizar la validez de 

constructo, se ejecutó la prueba KMO y de esfericidad de Bartlett. Para la validez 

de contenido y análisis de items se procedió al criterio de jueces a través de la V 

de Aiken. Así mismo, se resolvió la confiabilidad a través del coeficiente Alfa de 
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Cronbach y el coeficiente Omega. Por último, se adquirieron los resultados de 

análisis de la variable, con los resultados de la muestra estudiada. 

 

3.7   Aspectos éticos 

 

Como toda investigación, esta debe regirse bajo estándares que protejan la 

integridad del participante y del investigador sin prejuicios, por lo que se 

consideró como aspectos de rigor la confidencialidad de datos, resguardo de la 

identidad completa y consentimiento del participante para formar parte del 

estudio con fines académicos (Del Castillo y Rodríguez, 2018). 

 

Al inicio se coordinó con la institución educativa, posteriormente se presentó una 

carta de presentación, dando mayor peso al objetivo de aplicación del 

instrumento, también se coordinó los horarios para la aplicación con el docente 

a cargo. Antes de realizar la aplicación del instrumento se dio consentimiento 

informado donde se explicó los aspectos éticos para aspectos de formalidad. 

 

Mediante el consentimiento informado se respetó la anonimia de los 

adolescentes y los datos recabados fueron tratados de manera objetiva y 

confidencial por tratarse de una investigación científica. Según el Código Ético 

del Colegio de Psicólogos.  

 

Además, las autoras de esta investigación tienen presente el código de ética, 

donde se comprometen a planificar la investigación sin cometer errores y 

proporciona una amplia información sobre las limitaciones de los datos, 

especialmente cuando éstos pueden perjudicar a individuos o grupos 

específicos. Adicional a esto, la Asociación Psicológica Americana mencionó que 

dentro de los principios éticos que rigen la investigación del comportamiento 

humano se basan en la honestidad, respeto, comportamiento profesional, 

búsqueda de beneficio para la población de estudio estimando la expresión de 

resultados obtenidos dependiendo de los participantes. (Citado por Ferrero, 

2014) 
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Para la validez de contenido, se realizó la prueba V de Aiken, la cual fue evaluada 

por 12 jueces, profesionales de la carrera de Psicología, con grado de Magíster 

y Doctor, y especialidad en psicometría, psicología educativa, Psicología social, 

clínica-social, docencia y gestión educativa e investigación. Las valoraciones de 

los doce jueces a cada ítem han sido procesadas en una hoja de cálculo en 

Excel, con la cual se hizo el cálculo del coeficiente V de Aiken. 

 

En la tabla 3, se evidencia que los ítems presentan validez de contenido, puesto 

que los valores del coeficiente V de Aiken oscilan entre de 0.9 y 1; de acuerdo a 

Escurra (1988) los valores superiores o iguales a 0.8, estiman el nivel del ítem 

válido con una significancia de p<0.05. 

 

Tabla 3 Validez de contenido por V de Aiken 

 

Items 
V Aiken 

Pertinencia 
V Aiken 

Relevancia 
V Aiken 
Claridad 

Total 

1 1 1 1 1 

2 0.972 0.972 0.889 0.94 

3 0.917 0.917 0.972 0.94 

4 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 

6 0.944 0.944 0.917 0.94 

7 1 1 1 1 

8 1 1 0.972 0.99 

9 1 1 1 1 

 

En la tabla 4, se analizaron los datos estadísticos de tendencia central, 

dispersión, asimetría y curtosis de cada ítem. Para medir la dificultad de los ítems 

se determinó el promedio, el mismo que oscila entre 4.15 y 4.96, también se 

observan que las puntuaciones en todos los ítems van desde 0 hasta 6, son 

justamente todas las posibles puntuaciones de la prueba; asimismo, la 

desviación estándar, presenta valores entre 1.15 y 1.55. Para corroborar que la 

distribución estadística tiene una distribución normal, se tomaron en cuenta los 

valores menores a 1.5 para la asimetría y curtosis; siendo los ítems D1, D2 y D3 

los que presentan una curtosis elevada, de 1.61, 1.93 y 2.62 respectivamente. 

ADMINISTRADORordi龓්㹢退鸠刲ó
Texto tecleado
IV. RESULTADOS 
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Asimismo, la prueba Shapiro Wilk muestra que los ítems presentan una 

distribución normal, debido a que p es altamente significativa menor a .001. 

 

Tabla 4 Análisis descriptivo de los ítems 

 

  Promedio 
Desviación 
estándar 

Min Max Asimetría Kurtosis 
Shapiro-
Wilk W 

Shapiro-
Wilk p 

1. V1 4.15 1.55 0 6 -0.764 -0.114 0.895 < .001 
2. V2 4.24 1.48 0 6 -0.646 -0.29 0.9 < .001 
3. V3 4.18 1.5 0 6 -0.803 -0.062 0.888 < .001 
4. D1 4.8 1.22 0 6 -1.24 1.61 0.833 < .001 
5. D2 4.81 1.23 0 6 -1.29 1.93 0.829 < .001 
6. D3 4.96 1.15 0 6 -1.42 2.62 0.803 < .001 
7. A1 4.61 1.39 0 6 -1.2 1.05 0.831 < .001 
8. A2 4.46 1.35 0 6 -1.11 0.944 0.856 < .001 
9. A3 4.3 1.44 0 6 -0.938 0.248 0.867 < .001 

 

La tabla 5, muestra que el KMO tiene un valor de 0.920, en cuanto al test de 

esfericidad de Barlett, se obtuvo un resultado favorable (2850, gl = 36, sig  

<.001). Lo cual indica que los datos son adecuados para realizar el análisis 

factorial exploratorio. 

 

Tabla 5 Prueba de KMO y Test de esfericidad de Bartlett 

 

Kairser-Meyer-Olkin 0.920 

Prueba de 
esfericidad de 

Barlett 

Aprox. Chi cuadrado 2850 

gl 36 

Sig. < .001 

  

Como se observa en la tabla 6, se han detectado 3 factores. El primer factor, 

“Vigor”, presenta una varianza acumulada de 30.6%; el segundo factor, 

“Dedicación”, una varianza de 59.1% y el factor “Absorción”, 75.2%. De acuerdo 

a estos resultados, los factores 2 y 3 presentan una adecuada varianza 

acumulada, ya que se considera el 50% como mínimo; sin embargo, el primer 

factor no cumple con este criterio. 
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Tabla 6 Varianza total explicada 

 

  Auto valores iniciales 

Factor Total % de varianza % acumulado 

1 2.75 30.6 30.6 
2 2.57 28.6 59.1 
3 1.44 16 75.2 

  

Se utilizó el análisis factorial exploratorio para evaluar la validez de constructo, a 

través del método MINRES con rotación Oblimin. En la Tabla 7 se evidencia la 

presencia de 3 factores, sin embargo, se observa que el ítem A1 presenta mayor 

carga factorial en el primer factor. Por otro lado, se considera que las cargas 

factoriales son aceptables, ya que son mayores al mínimo aceptado que es 0.30 

(Bandalos y Finney, 2010). 

Tabla 7 Análisis factorial exploratorio 

 Factor  

  1 2 3 Unicidad 

1. V1 0.696     0.37673 

2. V2 0.914     0.21186 

3. V3 0.769     0.2933 

4. D1   0.716   0.2016 

5. D2   0.648   0.22363 

6. D3   1.002   0.13206 

7. A1 0.375     0.37114 

8. A2   0.318 0.326 0.41972 

9. A3     1.009 0.00451 
 

Análisis factorial confirmatorio: En la tabla 8 se aprecia la asociación de los ítems 

al componente de los cuales la estimación más baja la presenta el ítem A3, con 

un B de 0.8; mientras que la estimación más fuerte, la presenta el ítem V2, con 

un B de 1.05. Esto demuestra que todos los ítems tienen una asociación 

altamente significativa (p<.001) con sus componentes y las estimaciones son 

fuertes. 

 

Tabla 8 Asociación de los ítems con respecto a su factor 
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Factor Indicador Estimador SE Z p 

Vigor 1. V1 1    

 2. V2 1.056 0.0544 19.4 < .001 

 3. V3 1.047 0.0562 18.6 < .001 

Dedicación 4. D1 1    

 5. D2 1.001 0.0378 26.5 < .001 

 6. D3 0.932 0.0349 26.7 < .001 

Absorción 7. A1 1    

 8. A2 0.928 0.0562 16.5 < .001 

 9. A3 0.837 0.0593 14.1 < .001 

 

Así también, en la tabla 9 se pueden observar la asociación entre los 

componentes, la más baja la presentan los factores “Dedicación-absorción” con 

1.07; mientras que la más alta la presenta “Vigor” con 1.48. Esto muestra que 

todas presentan una estimación alta y todas las asociaciones son significativas. 

 

Tabla 9 Asociación entre componentes 

 

   Estimado SE Z p 

Vigor Vigor 1.48 0.1591 9.31 < .001 

  Dedicación 1.14 0.1039 10.98 < .001 

  Absorción 1.19 0.1159 10.31 < .001 

Dedicación Dedicación 1.2 0.1032 11.62 < .001 

  Absorción 1.07 0.096 11.1 < .001 

Absorción Absorción 1.31 0.1349 9.74 < .001 

  

Los resultados del Análisis Factorial Confirmatorio se evidencian en la tabla 10. 

Como se observa, se realizó la propuesta de 2 modelos, un modelo de 1 solo 

componente y otro de 3 componentes. El primer modelo presenta índices de 

bondad de ajuste (x2=318, RMSEA = 0, 161, CFI= 0,898, TLI= 0,864 y SRMR= 

0,0507); por otro lado, el modelo de 3 componentes presenta índices de bondad 

de ajuste (x2=138, RMSEA = 0, 107, CFI= 0,96, TLI= 0,94 y SRMR= 0,0355. 
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Ante lo cual se evidencia que el modelo de 3 componentes presenta un mejor 

ajuste que el modelo de 1 solo componente (Schumacker y Lomax, 2016). 

 

Tabla 10 Medidas de bondad de ajuste del Análisis factorial confirmatorio de los 

ítems de la UWES-9 
 

Modelo x2 gl p CFI TLI SRMR RMSEA (90% IC) 

1 Componente 318 27 <.001 0.898 0.864 0.0507 0.161 (0.145-0.177) 

3 Componentes 138 24 <.001 0.96 0.94 0.0355 0.107 (0.09-0.125) 

Nota: IC 95%= Intervalo de confianza al 95%; X2=Índice de ajuste por chi cuadrado de razón de 
verosimilitud; gl=grados de libertad; p=significancia estadística; CFI=índice de ajuste 
comparativo; TLI= índice de Tucker Lewis; SRMR= Residuo estandarizado cuadrático medio; 
RMSEA= Error cuadrático medio de aproximación. 

 

En la tabla se puede observar que en la correlación ítem-test, todos los ítems 

presentan una correlación adecuada con la prueba. 

 

Tabla 11 Correlación ítem-test  

 

Ítems Correlación ítem-test 

1. V1 0.739 

2. V2 0.779 

3. V3 0.77 

4. D1 0.811 

5. D2 0.816 

6. D3 0.775 

7. A1 0.77 

8. A2 0.731 

9. A3 0.569 

 

Los resultados que muestra la tabla 12, evidencian que existe una correlación 

negativa y moderada entre las variables engagement y procrastinación; ya que 

el coeficiente de Pearson presenta un valor de -0.6, lo cual significa que es 

significativo. 

Tabla 12 Validez asociativa divergente con la escala EPA 
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 Procrastinación 

  r p 

Engagement -0.606 < .001 

 

La tabla 13 muestra los resultados obtenidos a través del coeficiente Alfa de 

Cronbach y Omega de McDonald, en el cual los valores son de 0.931 y 0.935 

respectivamente. Esto indica que los valores de confiabilidad de la escala total 

son adecuados. 

Tabla 13 Estadísticos de confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach 

y Omega de McDonald. 

 

   Cronbach's α McDonald's ω 
N° de 

elementos 

Variable Engagement 0.931 0.935 9 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Esta investigación tiene como propósito demostrar las propiedades 

psicométricas de la escala Engagement Académico en estudiantes de 

secundaria de la ciudad de Ica, 2020. El instrumento utilizado fue el UWES-

S9, creado por Schaufeli y Bakker (2003) y validado al castellano por los 

mismos autores en España (2006)  cuenta con 9 ítems y 3 dimensiones 

(vigor, dedicación y absorción).  

 

La validez de contenido se realizó mediante el criterio de jueces y el 

coeficiente V de Aiken. En esta prueba se evaluaron tres áreas: Pertinencia, 

relevancia y claridad; en las cuales se obtuvieron puntajes  altos que oscilaron 

entre 0.9 y 1, los cuales fueron considerados adecuados (Robles, 2018).  

 

Agregado a esto, para poder analizar los datos y describir la muestra, se 

procedió a analizar los ítems mediante estadísticos descriptivos. Para medir 

la dificultad de los ítems se determinó el promedio, que oscila entre 4.15 y 

4.96; asimismo, se observa que las puntuaciones en todos los ítems van 

desde 0 hasta 6. Por otro lado, la desviación estándar, presenta valores de 

1.15 a 1.55. En la asimetría y curtosis, se observó que los ítems D1, D2 Y D3 

presentan una curtosis elevada, de 1.61, 1.93 y 2.62 respectivamente. En un 

estudio realizado por Zagalaz et al. (2018), se encontraron datos similares, 

donde el promedio oscila de 3.02 a 4.25; mientras que en la desviación 

estándar se observan valores de 0.87 a 1.09; asimismo, en la asimetría se 

observan valores desde -0.22 a -1.36 y en la curtosis se observa un valor 

elevado en el ítem D3 con 1.7. Asimismo, en el presente estudio, la prueba 

Shapiro Wilk muestra que los ítems no presentan una distribución normal, 

debido a que la significancia es menor a 0.05. 

 

También se obtuvo la validez de constructo a través del análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio. El AFE se realizó a través del método MINRES, 

con rotación Oblimin. Además, se llevó acabo la prueba esfericidad de Bartlett 

y el KMO, en los cuales se obtuvieron buenos resultados; en el test de 
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esfericidad de Bartlett, se obtuvo un resultado favorable (p=<.001). La escala 

UWES-S9 presenta 3 factores y 9 ítems, el valor que se obtuvo en el KMO 

es de 0.920; lo cual indica que es bueno. Sin embargo, uno de los factores 

de la escala presenta un 30% de varianza acumulada, mientras que el factor 

2 y 3 explican el modelo en un 59.1% y 75.2% respectivamente; frente a esto, 

López y Gutiérrez (2019), menciona que la prueba debe tener por lo menos 

el 50% de la varianza explicada. También, en una investigación realizada por 

Laureano et al. (2020) se obtuvo un KMO=.85 y la prueba de esfericidad de 

Bartlett tuvo resultados significativa (p<.001). Asimismo, las cargas 

factoriales de los ítems son aceptables; mientras que, la unicidad que 

presentan los ítems, es adecuada, ya que oscila entre 0.13 y 0.41, la cual es 

baja tomando en cuenta como máximo un valor de .7 (López-Roldán y 

Fachelli, 2015). 

 

Por otro lado, en el AFC, se evidencia que los ítems presentan asociación a 

sus componentes con estimaciones de 0.8 a 1.05, mostrando así que existe 

una asociación altamente significativa. Referente a la asociación entre 

componentes, se demostró que los 3 componentes presentan una estimación 

alta y existe asociaciones son significativas. De igual forma, se encontraron 

resultados positivos en el estudio original (Schaufeli et al, 2004), ya que se 

obtuvieron valores de 0.87 a 0.91. 

 

A su vez, se propuso un modelo de 1 solo componente y otro de 3 

componentes, sin embargo, el segundo modelo presenta mejores índices de 

ajuste (x2=138, RMSEA = 0, 107, CFI= 0,96, TLI= 0,94 y SRMR= 0,0355). 

Además, el análisis de discriminación de muestra que los ítems presentan 

una correlación adecuada con la prueba. Resultados similares se obtuvieron 

en un estudio realizado por Yncio et al. (2020), en el cual el modelo de 3 

componentes presentaba buenos índices de ajuste (x2=78.4, RMSEA = 0, 

14, CFI= 0,95, TLI= 0,92 y SRMR= 0,037). Así también, la investigación de 

Flores et al. (2015) muestra los resultados del modelo unidimensional 

(x2=50.8155, RMSEA = 0,78, CFI= 0,95 y SRMR= 0,92) y del modelo de 3 

factores (x2=18.1923, RMSEA = 0,00, CFI= 1,00 y SRMR= 0,42). Estos 
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resultados se pueden comparar con el estudio original, realizado por 

Schaufeli et al. (2004), en el que también se obtuvo como resultados que 

ambos modelos presentaban ajustes adecuados, tanto el modelo de 1 solo 

componente (x2=4394, 38, RMSEA = 0,13, CFI= 0,92, GFI= 0,90, AGFI= 0,83 

y NFI= 0,92) como el de 3 componentes (x2=2296.23, RMSEA = 0,10, CFI= 

0,96, GFI= 0,95, AGFI= 0,91, NFI= 0,96). 

 

En lo que refiere a la correlación ítem-test, los valores obtenidos fluctúan 

entre 0.56 y 0.81, indicando que presentan una correlación adecuada con la 

escala. Estos resultados son semejantes, e incluso mayores a los 

encontrados en el estudio de Moreno (2019), cuyos valores se encontraban 

entre 0.42 y 0.72.  

 

En cuanto a la validez asociativa, se comprobó la hipótesis de correlación 

divergente entre las escalas UWES-S9 y EPA, debido a que el coeficiente de 

Pearson presenta un valor de -0.6, demostrando así que es significativo. De 

igual forma, Domínguez-Lara et al. (2020) encontraron resultados similares 

en un estudio realizado en estudiantes universitarios, donde también se 

comprobó que el engagement tiene alta relevancia para disminuir la 

procrastinación académica. 

 

Respecto a la fiabilidad de la escala, se obtuvo este resultado mediante el 

coeficiente Alfa de Cronbach, el cual obtuvo un valor de 0.935, el cual es 

considerado bueno (Gonzáles y Pazmino, 2015). El presente estudio 

demuestra obtener valores similares a los encontrados en investigaciones 

anteriores, las cuales presentaban un Alfa de Cronbach de .95 (Tayama, 

2019) y Capri et. al. (2017), con una fiabilidad de .88. Asimismo, en el estudio 

original (Schaufeli et al., 2006) se obtuvo un valor más bajo (α=0.66). 

 

De igual forma, la fiabilidad se analizó con el coeficiente Omega de 

McDonald, donde se obtuvo un valor de 0.93; este coeficiente permite tener 

cálculos con mejor estabilidad y refleja un nivel de fiabilidad más certero 

(Ventura y Caycho, 2017).  
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Adicional a esto, se realizaron los procedimientos para obtener en 

estudiantes de secundaria en la ciudad de Ica las propiedades psicométricas 

de la escala UWES. En cuanto a las limitantes de la investigación, se utilizó 

una muestra no probabilística por conveniencia que impide la generalización 

de los resultados. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 

La validez de contenido se obtuvo a través del criterio de 12 jueces expertos, 

con el coeficiente V de Aiken, evaluando el criterio de pertinencia, claridad y 

relevancia de los 9 ítems de la UWES-S9. Por lo tanto un adecuado nivel de 

validez de contenido.  

 

SEGUNDA 

 

El análisis estadístico descriptivo de los ítems permite evidenciar que en cuanto 

más aceptables sean sus valores, mejor será el aporte en la validez de la 

escala, Por otro lado, en la prueba Shapiro Wilk presenta una distribución no 

normal. 

 

TERCERA 

 

El análisis factorial exploratorio arroja una estructura trifactorial que explican la 

variabilidad de los datos con comunalidades superiores a 0.30, evidenciando 

validez de constructo adecuado. 

 

CUARTA 

 

El análisis de discriminación demuestra que los ítems presentan una 

correlación adecuada de cada uno de los ítems con la prueba. 

 

QUINTA 

 

El análisis Factorial confirmatorio muestra que la asociación del ítem con 

respecto a su factor tiene una asociación altamente significativa (p< .001) y las 

estimaciones son fuertes. Así mismo, la asociación entre componentes 

demuestra que poseen una estimación alta y son significativos (p< .001). Se 
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evidencio que el modelo de tres componentes presenta un mejor ajuste que el 

modelo de un componente. 

 

SEXTA 

 

En la validez asociativa se comprobó que existe una correlación divergente 

entre las puntuaciones del UWES y la Escala de Procrastinación Académica 

EPA. 

 

SÉPTIMA 

 

En cuanto a la confiabilidad se determinó con el coeficiente Alfa de Cronbach 

0.931 y Omega 0.935 indicando un valor alto para la escala y adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  31 

VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

 

Utilizar la Escala UWES-S9, en la evaluación de los estudiantes con 

problemas académicos en el supuesto de que el engagement académico 

está asociado al bajo rendimiento y el desinterés académico. 

 

SEGUNDA 

 

Emplear la escala UWES-S9 para brindar una evaluación de línea base 

que acceda posteriormente a plantear directrices o pautas de 

intervención a los estudiantes. 

 

TERCERA 

 

Se recomienda continuar con los estudios sobre factores que afectan el 

comportamiento de la variable engagement, en el contexto académico 

con estudiantes de secundaria, puesto que existen pocas 

investigaciones en esta población. 

 

CUARTA 

 

Al mismo tiempo, que en futuros estudios se tome en cuenta utilizar el 

método Test-retest para tener conocimiento de la estabilidad del 

instrumento a través del tiempo. 
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ANEXOS:  

Anexo 1: Matríz de consistencia 

 



 
 

 

 

Anexo 2: Operacionalización de la variable 



 
 

 

 

Anexo 3: Instrumentos 

Escala de Engagement Académico 
 

 

Edad: ______________Sexo: _________________Grado: _____________ Fecha: 
_______________ 
 

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas se refieren a los sentimientos de las personas en 
el trabajo. Por favor, lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido de esta forma. 
Si nunca se ha sentido así conteste ‘0’ (cero), y en caso contrario indique cuántas veces se ha 
sentido así teniendo en cuenta el número que aparece en la siguiente escala de respuesta (de 
1 a 6).  
 

OPCIONES DE RESPUESTA: 
 

Nunca Casi 
nunca 

Algunas veces Regularmente Bastante veces Casi siempre Siempre 

0 1 2 3 4 5 6 
Ninguna 

vez 
Pocas 
veces 

Una vez al mes o 
menos 

Pocas veces al 
mes 

Una vez por 
semana 

Pocas veces por 
semana 

Todos los 
días 

 

 

 

  Número 

1 Mis tareas como estudiante me hacen sentir lleno/a de energía.  

2 Me siento fuerte y vigoroso/a cuando estoy estudiando o voy a clase.  

3 Cuando me levanto por la mañana me apetece ir a clase o estudiar.  

4 Estoy entusiasmado/a con mis estudios.  

5 Mis estudios me inspiran cosas nuevas.  

6 Estoy orgulloso/a de mis estudios.  

7 Soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas con mis estudios.   

8 Estoy inmerso en mis estudios.  

9 Me “dejo llevar” cuando realizo mis tareas como estudiante.  

 
Gracias por llenar el cuestionario 

 

 

  



 
 

 

 

Escala de procrastinación Académica 

 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una serie de preguntas que hacen referencia a 

su modo de estudiar. Lea cada frase y conteste según sus últimos 12 meses de vida como 

estudiante, marcando con un número de acuerdo a la siguiente escala de valoración. 

OPCIONES DE RESPUESTA: 
 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
0 1 2 3 4 
 
 

    

 

  Número 

1 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo para el 
último minuto. 

 

2 Generalmente me preparo por adelantado para los exámenes.  

3 Cuando tengo problemas para entender algo, inmediatamente trato 
de buscar ayuda. 

 

4 Asisto regularmente a clase.  

5 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto posible.  

6 Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan.  

7 Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.  

8 Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio  

9 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema sea 
aburrido. 

 

10 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio  

11 Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de sobra.  

12 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de entregarlas.  

 

Gracias por llenar el cuestionario 
 



 
 

 

 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica - virtual 

 

 



 
 

 

 

Anexo 5: Autorización de uso de instrumentos 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 6: Cartas de autorización para uso del instrumento 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 7: Consentimiento informado - virtual 

 

 



 
 

 

 

Anexo: 8 Criterio de jueces expertos 

1er Juez  

 

 



 
 

 

 

2do Juez  

 

 



 
 

 

 

3er Juez  

 

 



 
 

 

 

4to Juez  

 

 



 
 

 

 

5to Juez 

 

 



 
 

 

 

6to Juez 

 

 



 
 

 

 

7mo Juez 

 

 



 
 

 

 

8vo Juez 

 

 



 
 

 

 

9no Juez 

 

 

  



 
 

 

 

10mo Juez 

 

 



 
 

 

 

11vo Juez  

 

 



 
 

 

 

12vo Juez 

 

 

 

 



 
 

 

Yo, Nadia Eva Maria Valencia Roca, estudiante de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, escuela académico profesional de Psicología de la Universidad César 

Vallejo, identificada con DNI: 46713941, con la tesis titulada; “Propiedades 

psicométricas de la Escala de Engagement Académico (UWES-S 9) en estudiantes 

de secundaria de la ciudad de Ica, 2020” 

Declaro bajo juramento que:  

1) La tesis de investigación es de mi autoría  

2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las 

fuentes consultadas. Por tanto, el presente trabajo no ha sido plagiado ni total ni 

parcialmente.  

3) La tesis no ha sido auto plagiado, es decir, no ha sido publicado ni presentado 

anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 

4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, 

ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la 

investigación se constituirán en aportes a la realidad investigada.  

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio, auto plagio, piratería o 

falsificación, asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción deriven, 

sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.  

 

Lima, 27 febrero de 2021 

 

      

_____________________ 

Firma 

Nombre: Nadia Eva Maria Valencia Roca 

DNI: 46713941 

Declaratoria de Originalidad de Autores 



 
 

 

Yo, Leslie Villasante Salcedo, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

escuela académico profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo, 

identificada con DNI: 70434136, con la tesis titulada; “Propiedades psicométricas de 

la Escala de Engagement Académico (UWES-S 9) en estudiantes de secundaria de 

la ciudad de Ica, 2020” 

Declaro bajo juramento que:  

1) La tesis de investigación es de mi autoría  

2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las 

fuentes consultadas. Por tanto, el presente trabajo no ha sido plagiado ni total ni 

parcialmente.  

3) La tesis no ha sido auto plagiado, es decir, no ha sido publicado ni presentado 

anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 

4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, 

ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la 

investigación se constituirán en aportes a la realidad investigada.  

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio, auto plagio, piratería o 

falsificación, asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción deriven, 

sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.  

 

Lima, 27 febrero de 2021 

 

      

_____________________ 

Firma 

Nombre: Leslie Villasante Salcedo 

DNI: 70434136 

Declaratoria de Originalidad de Autores 


