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RESUMEN 

 

La intención central fue adaptación de la Escala de Evaluación de Estrategias de 

Aprendizaje para la Educación Profesional en universitarios de Lima, 2023. La 

investigación fue de tipo básica y de diseño instrumental. El instrumento adaptado 

fue la Escala de Evaluación de Estrategias de Aprendizaje para estudiantes de 

Educación Profesional (EAVAP-EP). Para ello se seleccionó a 307 universitarios. 

Por lo tanto, los valores estadísticos demostraron que, si existe evidencia de validez 

de contenido, ya que, los valores fueron adecuados (V-Aiken = .80), en todos los 

ítems, por otro lado, el análisis de evidencia de estructura interna fue mediante un 

modelo respecificado de 31 ítems (CFI = .940; TLI = .951; SRMR = .028; RMSEA = 

.052). Además, se encontró que existe un adecuado valor de confiabilidad mediante 

dos coeficientes (α = .981; ω = .982). En conclusión, se adaptó la Escala de 

Evaluación de Estrategias de Aprendizaje para estudiantes de Educación 

Profesional (EAVAP-EP). 

 

Palabras clave: Estrategia, aprendizaje, adaptación, universitarios, validez.  
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students (EAVAP-EP) was adapted. 

 

Keywords: Strategy, learning, adaptation, university students, validity. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The central intention was the adaptation of the Learning Strategies Evaluation Scale 

for Professional Education in university students in Lima, 2023. The research was 

basic and instrumental in design. The adapted instrument was the Learning 

Strategies Evaluation Scale for Professional Education students (EAVAP-EP). For 

this, 307 university students were selected. Therefore, the statistical values 

demonstrated that, if there is evidence of content validity, since the values were 

adequate (V-Aiken = .80), in all the items, on the other hand, the analysis of 

evidence of internal structure It was through a respecified model of 31 items (CFI = 

.940; TLI = .951; SRMR = .028; RMSEA = .052). In addition, it was found that there 

is an adequate reliability value through two coefficients (α = .981; ω = .982). In 

conclusion, the Learning Strategies Evaluation Scale for Professional Education 
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I. INTRODUCCIÓN 

El proceso en el que se ingresa a la educación superior es crítico debido a 

que genera un impacto vital para el éxito o la deserción académica; es por ello que 

este proceso involucra importantes cambios en su pensamiento, calificación, 

valoración y acciones (hábitos) que fijarán su éxito durante esta etapa (Juárez y 

Silva, 2019). El nuevo contexto universitario forma y desarrolla continuamente sus 

procesos, no solo en su estructura sino también en el alumno quien es el que 

aprende; es por ello que no solo son los métodos utilizados por los educadores para 

la enseñanza sino también las técnicas para el aprendizaje que los educandos 

utilizan y que promueve una educación universitaria óptima (Osorio-Sánchez et al., 

2019). 

Los postulados de la enseñanza derivan de la indagación sobre destrezas 

en el proceso del aprendizaje y estrategias de memoria desde la década de 1960, 

así como de teorías cognitivas como la investigación de Ausubel sobre el valor de 

los organizadores avanzados para el aprendizaje de los estudiantes, que se centra 

principalmente en la respuesta conductual de Skinner (McCombs, 2017). Es posible 

que se puede determinar cómo un grupo de habilidades y técnicas que los 

estudiantes pueden utilizar para mejorar el proceso de aprendizaje, las cuales 

pueden ser cognitivas, metacognitivas o motivacionales y tienen como objetivo 

contribuir con los educandos para comprender, retener y utilizar el nuevo 

conocimiento afectivamente (Norzagaray, Sevillano y Valenzuela, 2021).  

Luján (2021) indica que se evidencian problemas relacionados con el 

progreso que se logra en el aprendizaje de los educandos, que muchas veces 

conducen a la deserción académica, por lo que es necesario examinar los métodos 

y técnicas del aprendizaje que establecen los universitarios peruanos. Por tanto, la 

función principal de los docentes universitarios debe ser capacitar, facilitar y orientar 

a los estudiantes para que puedan familiarizarse con los contenidos y el ejercicio 

profesional de una disciplina concreta (Clavijo, 2018). Los estudiantes universitarios 

deben poder aprender de forma independiente para autorregularse y dependiendo 

de las condiciones educativas, el estudiante conecta los conceptos aprendidos que 
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se requiere para cumplir con las exigencias a nivel profesional y personal 

(Maldonado-Sánchez et al., 2019).  

En Europa existe un proyecto significativo denominado El Espacio Europeo 

de Educación Superior el cual beneficia a la educación ayudando a diseñar y aplicar 

estrategias interinstitucionales como la evaluación formativa con estudiantes 

universitarios, permitiéndoles no sólo construir sino también evaluar su propio 

aprendizaje; el cual implica fortalecer las estrategias de aprendizaje, para ello en 

primer lugar se debe comprenderlos, identificar las dificultades, proporcionar las 

estrategias necesarias a todo el alumnado (Alarcón et al., 2019).  

Por ello, es significativo estudiar los procesos positivos que inciden en el 

aprendizaje, debido a que una adecuada gestión puede estimular la estimulación y 

la utilidad por las destrezas de aprendizaje, aumentando con ello la probabilidad de 

éxito académico (Murillo y Martínez-Garrido, 2018). Las estrategias de aprendizaje 

son esenciales para el aprendizaje porque permiten a los estudiantes absorber y 

organizar la información que reciben para que puedan lograr un alto rendimiento y 

lograr un aprendizaje óptimo (Ramos-Estrada et al., 2020). Además, los estudiantes 

deben aprender a autorregular su aprendizaje y socializar con sus compañeros, 

para luego aplicar esto a posibles alternativas de solución (Gallego y Rodríguez, 

2017). 

Frente a las problemáticas que se presentan en el Perú a nivel político, 

económico, social entre otros, se busca que la educación al ser un derecho 

fundamental establecido en nuestra constitución política sea la base y motor del 

potencial de desarrollo de la sociedad peruana (De la Cruz y Huamán, 2019). El 

estudio del constructo en la unidad de análisis universitaria es requisito básico hacia 

el desarrollo de políticas y estrategias de instrucción más realistas y apropiadas 

basadas en evidencia que puedan identificar los pro y contras que el alumnado 

muestra cuando enfrentan desafíos (Vásquez, 2021). 

Con la variable principal existen instrumento para la población universitaria 

se tiene como la Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA-abreviada, 

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje en universitarios CEA-U y la Evaluación 

de las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios CEVEAPEU, 
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las cuales fueron establecidos para poblaciones europeas. En nuestro país y a nivel 

latinoamericano no se brinda énfasis a la investigación de herramientas basadas 

en fundamentos teóricos y estándares técnicos, más allá de obtener evidencia 

suficiente de validez y confiabilidad para obtener perfiles estructurales; por lo tanto, 

este estudio es necesario para contribuir en las direcciones de la investigación en 

psicometría (Merino-Soto, 2021). 

Es por lo mencionado anteriormente que se necesita de herramientas de 

medición psicométrica para favorecer en la comprensión de las habilidades de 

enseñanza en estudiantes, por lo cual el estudio se efectuó en vista de la necesidad 

de herramientas psicométricas que posean una confiabilidad y evidencias de 

validez adecuadas para ser empleadas en el contexto peruano para la 

cuantificación de la impresión que poseen los universitarios sobre la comprensión 

y manejo de las habilidades de enseñanza que emplean.  

A nivel práctico la investigación contribuyó con un instrumento que contó con 

bondades psicométricas adecuadas como la validez y confiabilidad brindando un 

instrumento adaptado a la población peruana que fue utilizado por aquellos 

interesados en medir las estrategias de aprendizaje, de esa manera, poder 

desarrollar soluciones prácticas a la población estudiantil.  

   

Además, se procedió metodológicamente, para manifestar que el 

instrumento adaptado muestra apropiados índices psicométricos en relación a 

validez y confiabilidad, mediante el análisis riguroso se evidenció los valores 

estructurales del instrumento en base a un modelo respecificado. 

Por otro lado, en base a lo teórico, el estudio, buscó poder expandir el nivel 

de conocimiento que se tiene a cerca del constructo, de esa manera, más 

académicos lo puedan conocer para ahondar más en el tema a tratar. 

Finalmente, poseer un instrumento adaptado, beneficia significativamente a 

la sociedad, ya que posibilita su medición y posterior solución del problema en la 

población universitaria.  

 Ante todo, lo expuesto anteriormente se establece la siguiente incógnita 

¿Cuáles son las propiedades psicométricas en la Escala de Evaluación de 
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Estrategias de Aprendizaje para la Educación Profesional en universitarios de Lima, 

2023?  

De igual modo, el estudio tuvo como objetivo principal determinar las 

propiedades psicométricas de la escala de Evaluación de Estrategias de 

Aprendizaje para la Educación Profesional; teniendo como objetivos específicos el 

establecer la validez de contenido mediante el juicio de expertos en la materias, 

asimismo, delimitar evidencias de validez de la estructura a través del análisis 

factorial confirmatorio, establecer baremos, por último, precisar confiabilidad por el 

medio del método de consistencia interna con el coeficiente de Alpha de Cronbach 

y omega confiabilidad 
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II. MARCO TEÓRICO 

Internacionales el estudio de Villarreal-Fernández (2023) mediante un 

diseño descriptivo con corte transversal buscó adaptar y ratificar el instrumento, 

con un ejemplar de 2361 universitarios colombianos de educación superior, 

teniendo que en la mayoría de sus ítems se encontraron índices entre a .705 y 

.821 de Alpha de Cronbach a excepción de 2 ítems por lo cual se realizaron 

cambios en la estructura. Se concluye que la ejecución de la validación 

ejecutada permitió establecer al instrumento como válido y confiable para su uso 

en el contexto colombiano para universitarios. 

Cardozo et al. (2021), a través de un estudio instrumental evaluaron las 

propiedades de un instrumento en una muestra de 573 estudiantes 

universitarios españoles obteniendo como resultados que se hallaron que los 

indicadores de la bondad de ajuste estaban por debajo a 0.90 demostrando una 

conformidad regular en la consistencia interna; sin embargo, se necesitaba una 

validación convergente y discriminante. En conclusión, la evaluación en la 

muestra establecida evidencia que el modelo carece de consistencia ni 

coherencia con los supuestos teóricos iniciales. 

Da Silva et al. (2020) publicaron un artículo con el propósito de evaluar los 

parámetros psicométricos de una escala, utilizando una muestra para prueba piloto 

de 24 estudiantes y para la prueba general utilizaron 401 estudiantes brasileños, se 

obtuvieron como resultados de análisis factorial valores adecuados (CFI = .91; TLI 

= .92; SRMR = .065; RMSEA = .071). la verificación de la estimación de 

confiabilidad de la EAVAP-EP con 0,86 en el Alpha de Cronbach. Se concluyó que 

la escala presenta adecuadas propiedades psicométricas, recomendando que se 

debe utilizar el instrumento en un ámbito educativo. 

Aldana-Rabanales (2020) por medio de un estudio cuantitativo con diseño 

no experimental buscó establecer las propiedades psicométricas de un 

instrumento, en un subgrupo conformado 371 universitarios de la población 

universitarias de Guatemala obteniéndose como resultados un Alpha de Cronbach 

de 0.914 y se omitieron los ítems con carga factorial menores a 0.300 por cada 
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factor. Asimismo, se obtuvo la experticia para el contenido (V-Aiken = .80). Se 

concluye con un instrumento reestructurado en 83 ítems, 6 subescalas y 19 

estrategias para su aplicación en el contexto estudiado. 

Rosario et al. (2019), mediante un estudio analizaron los criterios de 

confiabilidad y validez del Cuestionario de Conocimiento Autorregulatorio en 

estudiantes universitarios (CEA-U) con una muestra de 917 universitarios 

españoles, del cual se establece dos modelos, teniendo como resultados que el 

segundo modelo tiene medidas adecuadas con los índices de bondad de ajuste 

aceptables (χ2 = 75.48; p < 0.001; SRMR = 0.004; GFI = 0.98; AGFI = 0.98; CFI = 

0.95; RMSEA = 0.036; AIC = 115.48) un Alpha de Cronbach de 0.65 y IFC de 0.67; 

concluyendo que la escala en mención esta adecuadamente calibrado 

psicométricamente. 

En la realidad peruana existen escasas investigación a nivel educativo de 

posgrado sobre la variable, teniendo a Mayo (2022), bajo un diseño instrumental 

realizó una pesquisa sobre los criterios de confiabilidad y validez del Inventario de 

estilos de aprendizaje de Kolb en una muestra de 668 universitarios teniendo como 

resultados que en el alpha de Cronbach se obtuvo 0.980 además que con los 

resultados por indicadores se realizaron los baremos. Se concluye que el 

instrumento evaluado ha demostrado adecuadas bondades psicométricas para su 

manejo en la población destino. 

Rodríguez (2021) a través de un diseño instrumental estudió las propiedades 

psicométricas del Inventario Estrategias de Autorregulación (SRSI-SR) con una 

muestra de 312 universitarios, teniendo como resultados adecuados índices de 

bondad de ajuste (𝑥2/gl= 1.64, RMSEA= 0.05, CFI= 0.97, TLI= 0.97). El estudio 

concluyó que el instrumento analizado muestra validez y confiabilidad adecuada, 

además de recomendar continuar con los estudios debido a que hay una falta de 

antecedentes. 

Gonzales (2020) desarrollo un estudio, con una muestra de 400 

universitarios teniendo como resultados valores desde 0.71 hasta 0.92 

estableciéndose que los datos obtenidos son fiables mediante la consistencia 

interna establecida con validez y confiabilidad y el índice Alfa de Cronbach. Se 
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concluyó que encontraron evidencias de validez y confiabilidad suficiente para el 

empleo del instrumento de medición. 

Wong et al. (2019) mediante un estudio no experimental buscaron evaluar 

las propiedades de un instrumento en una muestra determinada con 569 

universitarios de diferentes casas de estudio, obteniéndose como resultado que las 

cuatro escalas presentan valores superiores a 0.70 en cada una de sus escalas. Se 

concluye en la investigación que la escala evaluada presenta una confiabilidad 

adecuada respecto a su consistencia interna y válido en las cuatro dimensiones 

(Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo) analizadas para su aplicación 

en la población universitaria. 

Pretto (2019), a través de un estudio instrumental buscó corroborar la Escala 

de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) en un subgrupo conformado por 1132 

estudiantes, se obtuvo V de Aiken superior a 0,90 y un KMO por cada escala 

superiores a 0.8 por lo cual se concluye que la escala presentó resultados 

satisfactorios y se debe complementar con investigaciones en población 

universitaria. 

Actualmente las estrategias de aprendizaje se definen de diferentes 

maneras y métodos. Sus orígenes se derivan del desarrollo de la psicología 

cognitiva, que enfatiza la naturaleza del aprendizaje.  

Originalmente el cognitivismo creía que la enseñanza es la transferencia de 

información, el enfoque de la educación está en el currículo educativo (información 

relevante) y los resultados son cuantitativos porque se adquiere una gran cantidad 

de información (Zapata-Ros, 2015). Fueron los autores Ausubel y Bruner hicieron 

importantes aportes a la teoría del cognitivismo que subyace a todo lo relacionado 

con el aprendizaje verbal significativo y por descubrimiento en respuesta a un 

modelo representativo de la mente en desarrollo y la complejidad de cada uno de 

sus componentes; así, la teoría del procesamiento de la información inició (Rojas 

et al., 2021). 

Las estrategias cognitivas permiten combinar conocimientos nuevos con 

conocimientos previos, indicando que estas estrategias son empleadas para 
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asimilar, recopilar, memorizar y comprender la información; todo se basa en ciertos 

objetivos de aprendizaje (Huamani y Dávila, 2019). Todavía es posible 

conceptualizar las estrategias cognitivas como estrategias que requieren 

actividades de ensayo, como copiar, subrayar y repetir; elaboración, que incluye 

resumir, parafrasear, anotar y establecer analogías; y organización, que implica 

elegir ideas a través de itinerarios y mapas (Boruchovitch, 1999). 

Según Fonseca et al. (2022), dentro de las estrategias cognitivas se 

encuentran las de memoria (estrategias de repetición, leyes mnemotécnicas), de 

desarrollo (construcción de estructuras de significado en el material a aprender, 

integrando material nuevo con el conocimiento acumulado y transfiriendo lo 

aprendido a otros contextos) y de transformación (construcción de selección y 

codificación), modelo de programa para reducción de información de procesos). 

Las estrategias metacognitivas son más generales que las cognitivas porque 

muestran un alto grado de transferibilidad, son más difíciles de enseñar y están 

rigurosamente vinculadas con la competencia metacognitiva (Kirby, 1984). Este tipo 

de estrategia está relacionado con pensar en el propio aprendizaje y por tanto 

requieren de un mayor grado de complejidad para que el sujeto los utilice para 

regular su pensamiento (De Oliveira y Zedu, 2022). 

El grado de trascendencia y significado que un individuo asigna a las 

actividades académicas, así como su autoconciencia, forman parte de las 

estrategias metacognitivas. También tienen que ver con la planificación, que 

permite fijar objetivos; seguimiento, que incluye autoevaluación, concentración, 

comprensión y aplicación de estrategias para completar tareas; y la regulación, que 

se ocupa del ritmo, la relectura, la revisión y la modificación de las estrategias en 

consecuencia (Boruchovitch, 1999). Las actividades que se vuelven perjudiciales o 

ineficaces para el proceso de aprendizaje se conocen como estrategias de 

aprendizaje disfuncionales (Oliveira et al., 2011). 

La estrategia del procesamiento de la información está diseñada para limitar 

y definir el contenido o información a aprender de alguna manera o para obtener 

información adicional o complementaria en el proceso de aprendizaje (Ricopa, 

2021). Mediante la psicología cognitiva que postuló que la información es un 
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propósito de la teoría es descubrir cómo se adquiere, almacena y utiliza la 

información; también identifica las estrategias y representaciones mentales que 

utilizan las personas al realizar tareas, considerando la información como elemento 

básico del proceso de aprendizaje y asimilando procesos cognitivos dinámicos y 

complejos (Da Silva, 2016). 

Las estrategias de aprendizaje diseñadas adecuadamente por los docentes 

posibilitan a los educandos a adquirir más conocimientos, porque podemos 

considerarlas como herramientas básicas de aprendizaje, promoviendo con ello un 

idóneo desarrollo de las habilidades metacognitivas y cognitivas. La educación y el 

aprendizaje son procesos que ocurren ligados entre sí, debido a que las estrategias 

de enseñanza afectan el aprendizaje (Camizan, et a., 2021). Por lo tanto, 

desarrollar habilidades de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a adaptarse 

más fácilmente a las demandas de la educación superior y el nuevo empleo es un 

requisito social para ellos, debido a eso, deben ser capaces de aprender y 

autorregularse (Maldonado et al., 2019). 

 La teoría clásica de los test describe una puntuación observada que se 

estima que representa un atributo subyacente. La puntuación observada se 

compone de dos cantidades: el error que estuvo presente durante el proceso de 

obtención de la puntuación observada y el valor real del atributo subyacente; la 

fórmula para la TCT es V = E(X), donde E es la puntuación verdadera del 

encuestado para el constructo o característica que se está midiendo, V es la 

puntuación observada para el encuestado p y p es la expresión de la puntuación 

verdadera del encuestado (Martínez y Villota, 2022). 

Es preferible complementar los resultados de la TCT si en caso se disponga 

de datos suficientes y el diseño del instrumento lo permite (Mendoza, 2022). 

Además, la TRI ayuda a tomar decisiones sobre modificaciones de escala y es una 

herramienta útil para determinar si las escalas y los ítems funcionan de manera 

consistente en todas las poblaciones (Acuña et al., 2022). 

La adaptación de instrumento es el proceso riguroso y sistemático que 

implica una revisión exhaustiva de las propiedades psicométricas de las 

herramientas psicométricas en contextos diferentes a aquellos en los que fueron 
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desarrolladas (Barrero et al., 2015). La adaptación de instrumento a diferentes 

idiomas facilita la investigación transcultural e identifica diferencias y similitudes 

entre idiomas y grupos culturales; además va más allá que la traducción debido a 

que la correcta aplicación depende de las propiedades psicométricas (Rodríguez, 

2020). 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación: El estudio fue de tipo básica porque se generaron 

nuevos conocimientos a partir de los objetivos propuestos (Álvarez-Risco, 2020). 

Además, también fue cuantitativa, ya que, los resultados fueron de forma numérica 

lo que posibilita su replicabilidad (Polanía et al., 2020). 

3.1.2. Diseño de investigación: Fue un estudio transversal no experimental 

porque el propósito de este estudio fue no alterar la variable sino analizar los datos 

encontrados en un tiempo determinado (Contreras-Cazarez y Campa-Álvarez, 

2022). Posterior a ello, fue instrumental; porque el objetivo del estudio fue examinar 

las características psicométricas de un instrumento de medición e implementar su 

adaptación en el contexto del Perú, el cual se apegó a las normas establecidas por 

la Asociación Americana de Investigación Educativa (Ato, López y Benavente, 

2013). 

 

3.2. Operacionalización de las variables 

• Definición conceptual: Las estrategias de aprendizaje se consideran un 

conjunto de instrumento que pueden ser utilizados, en forma de toma de 

decisiones, la cual consiste en seleccionar conocimientos, conceptos, 

procedimientos y actitudes necesarios para alcanzar el logro de un objetivo 

propuesto (Pozo, 1996). 

• Definición operacional: Puntajes obtenidos en el instrumento para 

estudiantes de Educación Profesional, donde se describen los 

procedimientos o acciones requeridas para medir una variable (Arias, 2021). 

• Dimensiones: Estrategias cognitivas; son procedimientos que ayudan al 

estudiante a identificar y seleccionar información para almacenarla en la 

memoria de trabajo. Favorecen el refuerzo de los conocimientos recién 

adquiridos y el éxito de su almacenamiento y recuperación (Da Silva, 2016). 

Estrategias metacognitivas; son procedimientos que permiten la regulación 

de aspectos cognitivos y afectivos, utilizados para planificar, organizar, 
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monitorear y regular el propio pensamiento. Implican el reconocimiento de la 

estrategia adecuada a utilizar en cada situación, a medida que se detectan 

dificultades y se ensayan nuevos procedimientos (Da Silva, 2016); 

estrategias metacognitivas disfuncionales; se trata de procedimientos que 

pueden perjudicar el proceso de aprendizaje debido a la interferencia de 

estímulos adversos (Da Silva, 2016). 

• Nivel de medición: La medición ordinal es un nivel de medición que nos da 

la clasificación y disposición de los datos (Weiß, 2019). 

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

3.3.1. Población: Es una compilación infinita de sujetos o elementos que 

comparten las mismas características en un estudio para que los hallazgos puedan 

aplicarse de manera general (Mucha-Hospinal, 2021). Según los objetivos de la 

investigación se consideró un universo finito con las propiedades especificadas 

(Bhatt, 2020). en Lima Metropolitana la población fueron 729010 universitarios 

(INEI, 2022). 

3.3.2. Muestra: Subconjunto representativo (Quispe et al., 2020), para el estudio la 

muestra fue constituida para la prueba piloto de 100 estudiantes universitarios y 

307 estudiantes universitarios de Lima Metropolitana para la evaluación general.  

Criterios de inclusión 

• Ser estudiante universitario 

• Residir en Lima Metropolitana 

• Tiempo mínimo de estudio: 1 semestre 

• Pertenecer al rango de edad de 20 a 45 años 

3.3.3. Muestreo: Fue no probabilístico intencional debido a que se selecciona la 

muestra obedeciendo a los criterios de la investigación, debido a que la muestra 

fue elegida de acuerdo con los criterios de la investigación, la técnica de muestreo 

fue intencionalmente no probabilística (Hernández y Carpio, 2019). 

3.3.4. Unidad de análisis: Son las personas que se encuentran cruzando un grado 

de instrucción.  
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3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Se empleó el método de encuesta; ya que el objetivo es cuantificar las 

características únicas de una población mediante la recopilación de información de 

las respuestas de los encuestados (Montero y León, 2020).  

La EAVAP-EF, inicio siendo una escala de 40 ítems para evaluar estrategias 

de aprendizaje para la educación primaria en el 2001 y servirá como base para este 

estudio; para la presente investigación se utilizará la versión adaptada en 2016: El 

instrumento incluye tres dimensiones, treinta y tres ítems con alternativas tipo Likert 

(0-2), con una aplicación que tarda unos diez minutos en completarse y se puede 

presentar de forma individual o en grupo sin la existencia de discriminación por 

edad o sexo. 

 
3.5. Procedimientos 

Para redactar la fundamentación teórica se recopiló datos de fuentes bibliográficas 

acreditadas y para desarrollar todo se utilizarán bases de datos como Concytec, 

Redalyc, Alicia, Dialnet y ResearchGate. Se utilizaron términos clave como 

estrategias de aprendizaje, estudiantes universitarios, estrategias metacognitivas, 

estrategias cognitivas, propiedades psicométricas y sus traducciones al inglés. 

El proyecto de investigación se inició con la planificación de las tareas a 

realizar, tras lo cual se solicitó la autorización de los autores de la Escala de 

Evaluación del Aprendizaje de la Educación Profesional para realizar la traducción 

del instrumento y con la elaboración de la base teórica se procedió con la 

sustentación del proyecto de investigación. De esa manera, se desarrolló el 

contenido que se sometió a 5 juicios de expertos, estos harán la revisión de los 

ítems calificando la relevancia, pertinencia y claridad a través del coeficiente de 

validez de V de Aiken, ello permitió demostrar que la prueba es confiable si primero 

se determina que es válida al analizar su composición y comprensión de lo que 

mide la prueba (Liu et al., 2020). 

Luego, se elaboró el consentimiento informado y protocolo, además se 

convirtió en un formulario en línea en Google Forms, que constó de cuatro 
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secciones: la introducción de la prueba y la presentación del investigador; la sección 

de consentimiento informado; la información sociodemográfica proporcionada por 

los participantes; y finalmente, la totalidad de las preguntas con la escala que se 

desarrolló. 

 

 
3.6. Método de análisis de datos 

Dado que el estudio actual es de naturaleza cuantitativa, la base de datos se 

creó utilizando Microsoft Excel 2016, un programa de Office; después de la limpieza 

de la base de datos, el análisis estadístico se realizó utilizando el siguiente software: 

paquete estadístico de Microsoft para Ciencias Sociales (SPSS 25.0) y Jamovi con 

los cuales los resultados se presentan en tablas de acuerdo con la guía de 

publicaciones de la Asociación Estadounidense de Psicología. 

La información se analizó mediante estadística descriptiva, donde se 

utilizaron medidas de tendencia central como la media, así como medidas de 

dispersión como desviación estándar, curtosis y asimetría. Todo ello nos permite 

definir el nivel de concentración que representan los valores de respuesta de la 

escala. En consecuencia, se utilizaron estándares de juicio de expertos para 

recolectar evidencia de validez de contenido; se utilizó el coeficiente V de Aiken 

(punto de corte >0.80) para calcular estos hallazgos (Martin y Molina, 2017). 

Para evaluar los puntos de corte para los índices de bondad de ajuste son 

valores cercanos a .95 para el índice de Tucker-Lewis (TLI), el índice de ajuste 

comparativo (CFI) y el índice de bondad de ajuste (GFI) (Hu y Bentler, 1999). 

Posteriormente, se determinará la confiabilidad, la consistencia interna, errores de 

medición y correlaciones entre los factores (Frías-Navarro, 2022). 

No obstante, la validez se define como el grado en que los datos teóricos y 

empíricos refuerzan la interpretación de los resultados de las pruebas que tienen 

sentido para un propósito determinado (American Educational Research 

Association, American Psychological Association &amp; National Council on 

Measurement in Education, 2014). Mediante el método estadístico de análisis 
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factorial se evalúa la validez interna de los ítems, esto implica identificar el número 

de factores subyacentes, el grado en que cada elemento está asociado con su 

factor subyacente y el peso de cada elemento (Ventura-León, 2018); ello se 

establece mediante el análisis factorial exploratorio [AFE] y el análisis factorial 

confirmatorio [AFC] (Geisinger et al., 2013). 

El coeficiente omega y el alfa de Cronbach son dos coeficientes que se 

utilizan para evaluar la estructura interna de un instrumento de medición, y ambos 

miden cuán homogéneos y correlacionados están los ítems entre sí para que midan 

lo mismo (Ventura-León y Caycho-Rodríguez, 2018). El denominado alfa de 

Cronbach es actualmente el coeficiente más conocido y frecuentemente utilizado 

en la literatura psicológica para evaluar la validez de la consistencia interna de los 

ítems que componen la puntuación final en una escala de medición (Frías-Navarro, 

2022). 

 
3.7. Aspectos éticos 

Para garantizar el respeto de los sujetos, su dignidad y su bienestar físico y 

mental, se crean comités de ética en la investigación (Ceballos, Campos y Erazo, 

2020). Se dará inicio contactándose con los creadores de la Escala solicitando el 

permiso pertinente para emplear dicho instrumento en el presente estudio. 

Por otra parte, se tuvo en consideración el Código de Ética Profesional del 

Colegio de Psicólogos del Perú [CPsP], el cual, de conformidad con el Capítulo III, 

respetará los estándares éticos y legales del colectivo destinatario (CPsP, 2018). 

Finalmente, se considerará el código de ética propuesto por esta universidad, que 

fomenta la integridad científica de las investigaciones realizadas dentro de la 

Universidad César Vallejo, asegura la exactitud del conocimiento científico y 

protege los derechos y el bienestar del conocimiento (Universidad César Vallejo, 

2020). 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Análisis de jueces expertos para estrategias de aprendizaje 

Ítems 

Rel (n = 5) Rep (n = 5) Cla (n = 5) 

Ítems 

Rel (n = 5) Rep (n = 5) Cla (n = 5) 

M DE V 
IC 

95% 
M DE V 

IC 
95% 

M DE V 
IC 

95% 
M DE V 

IC 
95% 

M DE V 
IC 

95% 
M DE V 

IC 
95% 

EA1 3 0 1 
.89 – 
1.0 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

EA18 2.7 .48 .90 
.74 – 
.97 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.8 0.42 .93 
.79 - 
.98 

EA2 2.9 .32 .97 
,83 - 

,99 
2.7 .48 .90 

.74 - 

.97 
2.9 .32 .97 

.83 – 

.99 
EA19 2.7 .48 .90 

.74 – 

.97 
2.8 .42 .93 

.79 - 

.98 
2.7 0.48 .90 

.74 – 

.97 

EA3 3 0 1 
.89 – 
1.0 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

EA20 2.7 .48 .90 
.74 – 
.97 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.7 0.48 .90 
.74 – 
.97 

EA4 2.7 .48 .90 
.74 – 

.97 
2.8 .42 .93 

.79 - 

.98 
2.8 .42 .93 

.79 - 

.98 
EA21 2.5 .71 .83 

.66- 

.93 
2.4 .70 .80 

.63 - 

.90 
2.6 0.52 .87 

.70 – 

.95 

EA5 2.7 .48 .90 
.74 – 
.97 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.7 .48 .90 
.74 – 
.97 

EA22 2.7 .48 .90 
.74 – 
.97 

2.6 .52 .87 
.70 - 
.95 

2.6 0.52 .87 
.70 - 
.95 

EA6 2.5 .71 .83 
.66- 
.93 

2.4 .70 .80 
.63 - 
.90 

2.6 .52 .87 
.70 – 
.95 

EA23 2.9 .32 .97 
.83 – 
.99 

2.6 .52 .87 
.70 - 
.95 

2.5 0.53 .83 
.66- 
.93 

EA7 2.7 .48 .90 
.74 – 

.97 
2.6 .52 .87 

.70 - 

.95 
2.6 .52 .87 

.70 - 

.95 
EA24 2.9 .32 .97 

.83 – 

.99 
2.8 .42 .93 

.79 - 

.98 
2.8 0.42 .93 

.79 - 

.98 

EA8 2.9 .32 .97 
.83 – 
.99 

2.6 .52 .87 
.70 - 
.95 

2.5 .53 .83 
.66- 
.93 

EA25 2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.7 .48 .90 
.74 – 
.97 

2.7 0.48 .90 
.74 – 
.97 

EA9 2.9 .32 .97 
.83 – 
.99 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

EA26 3 .00 1.0 
.89 – 
1.0 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.8 0.42 .93 
.79 - 
.98 

EA10 2.8 .42 .93 
.79 - 

.98 
2.7 .48 .90 

.74 – 

.97 
2.7 .48 .90 

.74 – 

.97 
EA27 2.7 .48 .90 

.74 – 

.97 
2.8 .42 .93 

.79 - 

.98 
2.8 0.42 .93 

.79 - 

.98 

EA11 3 0 1 
.89 – 
1.00 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.8 0.42 .93 
.79 - 
.98 

EA28 2.7 0.48 0.9 
.74 – 
.97 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.7 0.48 .90 
.74 – 
.97 

EA12 2.9 .32 .97 
,83 - 
,99 

2.7 .48 0.9 
.74 - 
.97 

2.9 0.32 .97 
.83 – 
.99 

EA29 2.5 0.71 0.83 
.66- 
.93 

2.4 .70 .80 
.63 - 
.90 

2.6 0.52 .87 
.70 – 
.95 

EA13 3 0 1 
.89 – 

1.0 
2.8 .42 .93 

.79 - 

.98 
2.8 .42 .93 

.79 - 

.98 
EA30 2.7 .48 .90 

.74 – 

.97 
2.6 .52 .87 

.70 - 

.95 
2.6 .52 .87 

.70 - 

.95 

EA14 2.7 .48 .90 
.74 – 
.97 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

EA31 2.9 .32 .97 
.83 – 
.99 

2.6 .52 .87 
.70 - 
.95 

2.5 .53 .83 
.66- 
.93 

EA15 3 .00 1.0 
.89 – 
1.0 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

EA32 2.9 .32 .97 
.83 – 
.99 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

2.8 .42 .93 
.79 - 
.98 

EA16 2.9 .32 .97 
,83 - 

,99 
2.7 .48 .90 

.74 - 

.97 
2.9 .32 .97 

.83 – 

.99 
EA33 2.8 .42 .93 

.79 - 
.98 

2.7 .48 .90 
.74 – 
.97 

2.7 .48 .90 
.74 – 
.97 

EA17 3 .00 1.0 
.89 – 

1.0 
2.8 .42 .93 

.79 - 

.98 
2.8 .42 .93 

.79 - 

.98 

Nota. M = media, DE = desviación estándar, V = coeficiente V de Aiken, IC 95% = Intervalo de confianza de la V de Aiken. 
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En base a la variable estrategias de aprendizaje, los valores del análisis de 

los jueces expertos fueron mediante tres criterios como la representatividad, la 

relevancia y la claridad, según el análisis no se hicieron omisión o adición de 

palabras o cambios para mejorar los ítems, ya que su redacción era claro y conciso; 

de esa manera, se concluyeron que existen adecuados procesos de contenido en 

base a los ítems que analizaron, en ese sentido, todos los valores fueron superiores 

al .80 en el coeficiente de la V-Aiken, lo que indica que los ítems presentan 

representatividad, relevancia y claridad del constructo que quieren medir (Aiken, 

1985) 
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Tabla 2 

Estadísticos descriptivos del análisis de la normalidad  
 ítems Mín Máx M DS g1 g2 IHC h2 Aceptable  ítems Mín Máxi Me DS g1 g2 IHC h2 Aceptable 

EA1 1 5 3.14 .884 -.188 -1.10 .802 .663 Si EA18 2 5 3.27 .859 -.163 -.992 .850 .735 Si 

EA2 1 5 3.18 .888 -.185 -.972 .744 .567 Si EA19 2 5 3.11 .786 -.070 -1.09 .829 .768 Si 

EA3 2 5 3.27 .835 -.226 -.991 .813 .675 Si EA20 1 5 3.12 .941 -.168 -.751 .695 .621 Si 

EA4 1 5 3.19 .880 -.200 -.922 .749 .574 Si EA21 2 5 3.34 .886 -.193 -.940 .829 .700 Si 

EA5 1 5 3.11 .835 -.209 -1.01 .823 .689 Si EA22 1 5 3.13 .845 -.352 -.743 .792 .762 Si 

EA6 1 5 3.29 .909 -.361 -.545 .855 .746 Si EA23 1 5 3.21 .864 -.229 -.815 .855 .744 Si 

EA7 2 5 3.3 .867 -.150 -.930 .836 .709 Si EA24 1 5 3.28 .873 -.300 -.718 .824 .688 Si 

EA8 2 5 3.02 .836 .067 -1.32 .752 .635 Si EA25 2 5 3.39 .894 -.163 -.851 .795 .648 Si 

EA9 1 5 3.09 .850 .027 -.709 .829 .812 Si EA26 1 5 3.14 .884 -.188 -1.10 .802 .663 Si 

EA10 2 5 3.21 .828 -.085 -.952 .850 .737 Si EA27 1 5 3.18 .888 -.185 -.972 .744 .567 Si 

EA11 2 5 3.5 .945 -.378 -.867 .799 .773 Si EA28 2 5 3.27 .835 -.226 -.991 .813 .675 Si 

EA12 1 5 3.43 .942 -.294 -.659 .848 .828 Si EA29 1 5 3.19 .880 -.200 -.922 .749 .574 Si 

EA13 2 5 3.31 .834 -.210 -.861 .884 .808 Si EA30 1 5 3.11 .835 -.209 -1.01 .823 .689 Si 

EA14 2 5 3.39 .905 -.189 -.899 .834 .772 Si EA31 1 5 3.29 .909 -.361 -.545 .855 .746 Si 

EA15 2 5 3.42 .897 -.335 -.884 .871 .868 Si EA32 2 5 3.3 .867 -.150 -.930 .836 .709 Si 

EA16 2 5 3.26 .891 -.014 -.948 .770 .609 Si 
EA33 2 5 3.02 .836 .067 -1.32 .752 .635 Si 

EA17 2 5 3.23 .773 -.288 -1.01 .883 .796 Si 

 
En la tabla, se evidencia los análisis descriptivos de los ítems, el cual, en base a la variable de calidad de vida, se evidencia que 

la media estuvo entre el 3.02 al 3.50, por otro lado, la desviación estándar fue baja entre el .773 al .945. Asimismo, la prueba de 

normalidad univariada (asimetría y curtosis) estuvo en el punto de corte establecido de ±1.5; por lo tanto, existe normalidad 

univariada. En ese sentido, el ítem-test y las comunalidades fueron mayores al .40; siendo de ese modo aceptable en todos los 

ítems.



 
 

Tabla 3 

Índices de bondad de ajuste del AFC del instrumento  

Variable  χ² df p CFI TLI SRMR RMSEA 
RMSEA 90% CI 

AIC 
Mín. Máx. 

Modelo 

original 

33 ítems 

657 254 < .001 .867 .843 .044 .125 .114 .137 3942 

Modelo 

respecifi

cado 31 

ítems 

371 90 < .001 .940 .951 .028 .052 .030 .082 1934 

Nota. Chicuadrado = χ², df = grados de libertad, p = significancia estadística, CFI = Índice de ajuste 

comparativo, TLI = Índice de Tucker-Lewis, SRMR = covarianza residual estandarizada de la 

muestra, RMSEA = Error de aproximación, AIC = Criterio de Akaike. 

 

En la tabla se evidencia los valores del análisis factorial confirmatorio, en ese 

sentido, los valores hallados en los índices de ajuste mediante el modelo original 

fueron inadecuados ya que no se alcanzaron los puntos de corte establecidos por 

los autores Hu y Bentler, ya que, en el CFI y TLI fueron menores al .90, asimismo 

en los errores el SRMR fue inferior al .08, pero el RMSEA fue superior (.125). Por 

ello se pasó a la rectificación del modelo, ya que se observó que el ítem 3 y 7 no 

contribuyeron con el modelo, de esa manera se pasó a eliminar.  

Por ello se pasó a la respecificacion del modelo 2, mediante la eliminación 

de los dos ítems, por lo tanto, los valores de los índices de bondad de ajuste (CFI 

y TLI) son mayores al .90 en el CFI y TLI, asimismo, los errores como el RMSEA y 

SRMR fueron inferiores al valor estándar (< .08), en ese sentido, según los 

argumentos de Hu y Bentler (1999) el modelo dos es el más coherente teórico y 

psicométricamente en relación al constructo y a las respuestas brindadas por los 

participantes.  
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Tabla 4 

Análisis de la confiabilidad del instrumento 

Variables N° Ítems α ω 

Estrategias de 
aprendizaje 

 31 .981 .982 

 Estrategias 
Metacognitivas 

5 .907 .908 

 
 
Estrategias 
Cognitivas 

14 .924 .925 

 

Ausencia de 
estrategias 
metacognitivas 
disfuncionales 

12 .940 .941 

Nota.  α = Coeficiente Cronbach, ω = coeficiente McDonald's  

 
En la tabla, se evidencia el análisis de la confiabilidad mediante el método de 

consistencia interna. Para ello se utilizaron dos coeficientes de medición estadística, el cual 

brindan información diferencial en base a la confiabilidad, entonces, según los resultados 

en general, se hallaron valores por encima del .70, de esa manera evidenciándose que los 

resultados fueron superiores al punto de corte establecido, en ese sentido, existen un 

mínimo margen de error en la medición de las variables (Taber, 2018). 

Tabla 5 

Datos descriptivos de estrategias de aprendizaje 

PC Estrategias de aprendizaje Nivel 

1 a 25 25 – 33 Bajo 

26 a 50 34 – 90 Medio 

51 a 99 91 - 165 Alto 

N 307 N 

M 79.3 M 

DE 13.8 DE 

 
En la tabla 5, se evidencia los baremos de la variable, para estrategias de 

aprendizaje, la interpretación está basada en que del 25 al 33 esta referida a un 

nivel bajo, del 34 al 90 un nivel moderado y del 91 al 165 un nivel alto. 
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V. DISCUSIÓN 

El propósito de la investigación fue determinar la adaptación de la Escala de 

Evaluación de Estrategias de Aprendizaje para la Educación Profesional en 

universitarios de Lima, 2023. Para aceptar ello, se obtuvo un adecuado valor en los 

análisis de validez y de confiabilidad. Ello en base a un modelo respecificado de 31 

ítems en 3 dimensiones (CFI = .940; TLI = .951; SRMR = .028; RMSEA = .052). 

cabe destacar que no existen validaciones del instrumento en el contexto nacional 

e internacional, por ello la discusión de resultados se darán en base a otros 

instrumento semejantes en la medición de la variable, por ello, estos resultados son 

similares al estudio de Da Silva et al. (2020) el cual indica que existe una adecuada 

estructura del instrumento en base a población estudiantil, ello posibilita la 

adecuada medición de las estrategias de aprendizaje, ya que los valores hallados 

en este estudio lo demuestran en relación a los valores de la presente investigación 

(CFI = .91; TLI = .92; SRMR = .065; RMSEA = .071). Por lo tanto, teóricamente se 

puede inferir que, las estrategias de aprendizaje son las formas en que los 

individuos organizan y utilizan un conjunto particular de habilidades en las escuelas 

y entornos no académicos para aprender contenidos o realizar otras tareas de 

manera más efectiva. 

Por otro lado, en el objetivo específico uno, se halló la evidencia de validez 

de contenido, mediante el análisis de 5 jueces expertos en el tema, para ello se 

analizó los 33 ítems en base a tres criterios de relevancia, representatividad y 

claridad; en ese sentido, los valores de la V-Aiken fueron mayores al .80. Estos 

resultados son similares al estudio de Aldana-Rabanales (2020) el cual indica que 

todos los ítems poseen validez debido al punto de corte establecido (V-Aiken 

superior al .80), lo que indica que todos los ítems posibilitan la adecuada validez en 

relación al constructo establecido. Teóricamente, ello significa que, los ítems bien 

redactados y coherentes, van a poder medir adecuadamente el aprendizaje activo, 

el cual es la implicación del alumno directamente en el proceso de aprendizaje, 

donde una mayor responsabilidad recae en el estudiante a través de diversos 

medios, incluida la colaboración con el profesor y los compañeros de clase. Por lo 

tanto, el aprendizaje activo proporciona una experiencia de aprendizaje más 

profunda e interesante. También brinda a los estudiantes la oportunidad de dar 
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retroalimentación sobre qué tan bien han entendido los temas que se les enseñan 

para identificar áreas problemáticas en el conocimiento y la comprensión de un 

niño. En ese sentido, la atención de los estudiantes disminuirá cada 12-20 minutos, 

por lo que, al utilizar estrategias de aprendizaje activo a lo largo de su plan de 

enseñanza, debe podrá mantener a sus alumnos más interesados en el tema que 

está enseñando en la clase (Rojas et al., 2021). 

Por otro lado, en el objetivo dos, se analizó la estructura interna del 

instrumento en base a un análisis factorial confirmatorio de primer orden, donde se 

obtuvo un adecuado valor (CFI = .940; TLI = .951; SRMR = .028; RMSEA = .052), 

pero con la eliminación de dos ítems, el primero fue el ítem 3 (“¿Sueles estudiar o 

hacer los deberes en el último momento”?) y el ítem 7 (“¿Tiendes a rendirte cuando 

una tarea es difícil o aburrida?”), debido a los resultados estos reactivos no son 

adecuados para el modelo adaptado, ya que son ítems que tuvieron una carga 

factorial por debajo del .30, según los argumentos de Bronw (2015) el cual refiere 

que las cargas factoriales depende y son importantes en el modelo que se 

proponga, ya que esto podría afectar significativa la estructura general del 

instrumento. Estos resultados también son semejantes al estudio de Wong et al. 

(2019), en ese sentido teóricamente se infiere que, las estrategias de aprendizaje 

al adquirir información pasivamente para convertirse en alumnos que están 

comprometidos con su enseñanza y que no solamente tienen que esperar al 

profesor a que imparte la clase, sino que el alumno se vuelva autodidacta (Camizan, 

et a., 2021). 

Por último, en el análisis de confiabilidad, se realizó mediante el método de 

consistencia interna, hallándose valores adecuados para el puntaje genera que 

fueron mayores al punto de corte establecido (α = .981; ω = .982). Estos resultados 

son semejantes al estudio de Mayo (2022) donde determinó un análisis adecuado 

de 0.980 en base a una prueba que mide las estrategias de aprendizaje, por ello 

teóricamente se infiere que, las estrategias de aprendizaje se dividen en tres 

categorías, a saber, estrategias de autorregulación metacognitiva, elaboración y 

organización. En particular, los estudiantes utilizan estrategias de autorregulación 

metacognitiva para movilizar diversas conciencias y comportamientos para 

participar en el proceso de aprendizaje, lo que puede ayudarlos a implementar 
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estrategias cognitivas de manera efectiva mientras que pocos estudios han 

explorado la influencia de las estrategias de aprendizaje en las emociones 

académicas y su influencia bidireccional.  

Por lo tanto, no hay consenso sobre cómo las estrategias de aprendizaje 

influyen en las emociones académicas del estudiante durante el aprendizaje. Sin 

embargo, algunos estudios han demostrado que, aunque la aplicación de 

estrategias de aprendizaje no tiene una influencia significativa en las emociones 

positivas del estudiante, puede reducir significativamente las emociones negativas. 

Por lo tanto, el aprendizaje, al utilizar eficazmente estrategias de aprendizaje para 

eliminar los obstáculos del aprendizaje, se reducirán las emociones negativas y los 

estudiantes disfrutarán de su aprendizaje (Aldana-Rabanales (2020), es decir, las 

estrategias de aprendizaje pueden promover la mejora de las emociones positivas 

de los estudiantes y reducir sus emociones negativas. Estas conclusiones están 

respaldadas por el modelo de dinámica afectiva de este fenómeno influye en la 

autoeficacia del estudiante, las emociones académicas y el resultado del 

aprendizaje. También se ha demostrado que los estudiantes que utilizan estrategias 

de aprendizaje de manera flexible perciben mejor el control del proceso de 

aprendizaje. Los estudios han demostrado que el uso de estas estrategias por parte 

del estudiante tiene una correlación significativa y positiva con la satisfacción con 

el aprendizaje. Las estrategias de organización para establecer relaciones entre 

diferentes partes del material de aprendizaje pueden ayudar a los estudiantes a 

seleccionar y organizar información y crear unidades de información significativas 

(Zapata-Ros, 2015). 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera. Se determinó la adaptación de la Escala de Evaluación de Estrategias de 

Aprendizaje para la Educación Profesional en universitarios de Lima, 

2023; bajo adecuadas propiedades de validez y confiabilidad.  

Segunda. Se identificó los adecuados valores en la evidencia de validez basada 

en el contenido mediante el coeficiente de la V-Aiken, ello debido a que 

todos los ítems fueron validos con un puntaje mayor al .80, lo que indica 

que poseen los criterios de claridad, pertinencia y representatividad.  

Tercera. Se evidenció los valores de la evidencia de validez basada en la estructura 

interna, mediante un análisis factorial confirmatorio de primer orden, en 

ese sentido, se optó por un modelo respecificado de 31 ítems con 

adecuados valores en los índices de ajuste (CFI = .940; TLI = .951; SRMR 

= .028; RMSEA = .052), lo que indica que la prueba mide lo que pretende 

medir. 

Cuarta. Se hallaron los valores de confiabilidad mediante el método de consistencia 

interna, para ello se usaron dos coeficientes estadísticos, donde se 

evidencio que los dos mostraron valores por encima del .70, tanto para la 

escala general (α = .981; ω = .982) y para la dimensión de estrategias 

metacognitivas (α = .907; ω = .908), Estrategias Cognitivas (α = .924; ω = 

.925) y ausencia de estrategias metacognitivas disfuncionales (α = .940; 

ω = .941). 

Quinta. Se establecieron baremos de forma general, el cual indicaron que, en el 

nivel bajo está compuesto por los puntajes del 25 al 33, asimismo, el nivel 

medio este compuesto por los puntajes del 34 al 90 y el nivel alto entre el 

91 al 165. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primera. Se determinó la adaptación de la Escala mediante el método de teoría 

clásica de los test, sería adecuado que futuros estudios puedan realizar 

dicha adaptación basado en modelos teóricos más complejos como la 

teoría de respuesta al ítem.   

Segunda. Sería oportuno que futuros estudios puedan realizar métodos 

experienciales, es decir, el análisis de los ítems con los mismos 

participantes de la muestra, de esa manera realizando un focus group 

brindándole una mayor claridad a los ítems.  

Tercera. Se realizó el análisis mediante un método básico de confirmación, sería 

adecuado que los trabajos puedan ser mediante métodos más analíticos 

como el análisis factorial de 2do orden o bifactor. De esa manera se 

conocería más modelos del estudio, haciendo que sea más preciso en su 

medición. 

Cuarta. Sería adecuado que las futuras investigaciones puedan enfatizar su trabajo 

en el método de test-retest. Ya que es un método más preciso y exacto 

para poder determinar la confiabilidad en una escala psicológica,  

Quinta. Se realizaron los puntos de corte baremados mediante un formato general, 

sería adecuado que las próximas revisiones psicométricas, puedan 

especificar las individualidades mediante baremos que se distingan por el 

sexo o edad, de esa manera se podría tener una mayor diversidad en los 

puntos de corte establecidos.  
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ANEXOS 

 

Anexo. Tabla de operacionalización de las variables 

 

Tabla 

Operacionalización de la variable estrategias de aprendizaje 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Ítems 

Escalas 

De Medida 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

Las estrategias de 

aprendizaje se consideran un 

conjunto de instrumento que 

pueden ser utilizados, en 

forma de toma de decisiones, 

la cual consiste en 

seleccionar conocimientos, 

conceptos, procedimientos y 

actitudes necesarios para 

alcanzar el logro de un 

objetivo propuesto; es por ello 

que se podría definir como el 

uso deliberado y planificado 

de una secuencia compuesta 

de procedimientos destinados 

a alcanzar una meta 

establecida (Pozo, 1996). 

Puntajes 

obtenidos en la 

Escala de 

sobrecarga del 

cuidador de Zarit, 

siendo este 

el procedimiento 

que se 

desarrolla para 

medir la 

variable 

seleccionada 

(Hernández, 

Fernández y 

Baptista, 2014) 

Estrategias 

Metacognitivas 

6, 13, 

22, 27, 

29 

Ordinal  

1 = Nunca, 

2 = casi 

nunca,3 =  

a veces, 4 

= casi 

siempre, 5 

= siempre 

Estrategias 

Cognitivas 

1, 2, 4, 

5, 9, 

10, 11, 

14, 16, 

17, 19, 

20, 24, 

30, 32, 

33 

Ausencia de 

estrategias 

metacognitivas 

disfuncionales 

3, 7, 8, 

12, 15, 

18, 21, 

23, 25, 

26, 28, 

31 

 

 

  



 
 

Anexo. Instrumento de recolección de datos 

 

Escala de Evaluación de Estrategias de Aprendizaje para estudiantes de Educación 
 

Profesional (EAVAP-EP) 
 

Nos gustaría saber qué haces habitualmente para estudiar y aprender mejor. Piense en las 

formas en que generalmente estudia o se prepara para un examen. No hay respuestas 

correctas o incorrectas. Lo importante es que respondas honestamente lo que realmente 

haces. 

 

N Ítems Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 
¿Sueles subrayar partes del texto para 
aprender mejor? 

     

2 
Cuando escribes un ensayo, ¿sueles 
hacer una lista de ideas antes de 
empezar a escribir? 

     

3 
¿Sueles estudiar o hacer los deberes 
en el “último momento”? 

     

4 

Cuando estás asistiendo a una clase 
¿sueles anotar lo que dice el profesor, 
incluso cuando no te lo dice o no 
escribe nada en la pizarra? 

     

5 
¿Sueles leer otros textos y libros 
sobre el tema que el profesor explicó 
en clase? 

     

6 
Cuando estudias, ¿a menudo te das 
cuenta de que no entiendes lo que 
estás estudiando? 

     

7 
¿Tiendes a rendirte cuando una tarea 
es difícil o aburrida? 

     

8 
Cuando tu profesor te explica un tema 
nuevo, ¿tiendes a pensar en otra 
cosa? 

     

9 
¿Sueles hacer un esquema utilizando 
las ideas principales del texto? 

     

10 

Cuando terminas de estudiar para un 
examen, ¿a menudo te haces 
preguntas para ver si entendiste bien 
lo que estudiaste? 

     

11 

Cuando lees un texto, ¿intentas 
escribir con tus propias palabras lo 
que entendiste de la lectura, para 
poder estudiarlo más tarde? 

     

12 
¿Te sientes cansado cuando lees, 
estudias o haces los deberes? 

     

13 
¿Notas cuando tienes dificultades 
para aprender determinados temas 
o asignaturas? 

     

14 
Cuando estudias ¿lees el material y 
luego cierras tu cuaderno y dices en 
voz 

     



 
 

alta todo lo que entendiste? 

15 
¿Tiendes a pensar en otra cosa 
cuando el profesor da explicaciones? 

     

16 
Cuando aprendes algo nuevo, ¿sueles 
relacionar lo que estás aprendiendo 
con algo que ya sabías? 

     

17 
¿Resumes los textos que el profesor 
te pide que estudies? 

     

18 
¿Te distraes mientras el profesor o los 
compañeros repiten una técnica? 

     

19 
¿Prácticas en casa las técnicas que 
aprendiste en la institución educativa? 

     

20 
¿Creas preguntas y respuestas sobre 
el tema que estás estudiando? 

     

21 
Cuando estás realizando una tarea 
difícil, ¿a menudo te sientes muy 
nervioso? 

     

22 
Cuando estudias, ¿te das cuenta si no 
eres capaz de aprender? 

     

23 
Después de sentarte a hacer las 
tareas, ¿tiendes a levantarte todo el 
tiempo para coger algún material? 

     

24 
Para memorizar una técnica, ¿sueles 
hacer dibujos? 

     

25 
¿Te olvidas a menudo de hacer las 
cosas que tu profesor te pide que 
hagas? 

     

26 
¿Te distraes a menudo o piensas en 
otra cosa cuando lees o haces la 
tarea? 

     

27 
Cuando te das cuenta de que no 
entendiste lo que leíste, ¿sueles 
volver a leer nuevamente? 

     

28 
¿A menudo te olvidas de hacer los 
deberes? 

     

29 
¿Notas cuando no entiendes lo que 
estás leyendo? 

     

30 
¿Preparas guiones de las actividades 
prácticas que desarrollarás? 

     

31 

Durante las clases, ¿accedes con 
frecuencia a páginas y aplicaciones de 
redes sociales, incluso si no están 
relacionadas con el contenido 
estudiado? 

     

32 
Para reforzar el aprendizaje, ¿sueles 
ver vídeos online? 

     

33 
¿Durante las clases prácticas anotas 
los procedimientos paso a paso? 
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Anexo. Modelo de consentimiento informado 
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Anexo. Matriz de evaluación por juicio de expertos 
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Anexo. Autorización del instrumento  

 

 

     



 
 

Anexo. Fórmula de cálculo de muestra 

 


