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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo de determinar las propiedades 

psicométricas de la escala de satisfacción académica en universitarios de Lima 

Metropolitana. La investigación se rigió bajo el método no experimental y de tipo 

transversal. La muestra estuvo conformada por 304 universitarios de Lima 

Metropolitana. El recojo de la información se realizó mediante la Escala de 

Satisfacción Académica de Medrano y Pérez del 2010 en Argentina.Los 

resultados evidenciaron la validez de constructo mediante el análisis factorial 

confirmatorio a través del método de máxima verosimilitud, donde se obtiene los 

indicies de ajuste (RMSEA=.40), (SRMR =.59); el ajuste comparativo (CFI =.94); 

(TLI =91) indica un buen ajuste. La confiabilidad determino a través del método 

de consistencia interna mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach 

evidenciando un valor de .71, lo cual indica que la escala es confiable. 

Palabras Claves: Satisfacción Académica, universitarios, Validez y confiabilidad.   
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Abstract 

The objective of the present investigation was to determine the psychometric 

properties of the academic satisfaction scale in university students from 

Metropolitan Lima. The research was governed under the non-experimental and 

cross-sectional method. The sample is made up of 304 university students from 

Metropolitan Lima. The information was collected using the 2010 Medrano and 

Pérez Academic Satisfaction Scale in Argentina.The results evidenced the 

construct validity through the confirmatory factor analysis through the maximum 

likelihood method, where the adjustment indices (RMSEA = .40), (SRMR = .59) 

are obtained; the comparative fit (CFI = .94); (TLI = 91) indicates a good 

adjustment.Reliability was determined through the internal consistency method 

using Cronbach's Alpha coefficient, showing a value of .71, which indicates that 

the scale is reliable. 

Keywords: Academic Satisfaction, university students, Validity and reliability. 
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En la actualidad, alrededor de 20,000 universidades públicas o privadas brindan 

educación superior en diversas partes del mundo (World Higher Education 

Database [WHED], 2019), donde año tras año miles de estudiantes ingresan a 

la universidad para aprender y descubrir nuevas enseñanzas y conexiones 

profesionales, que en un futuro podría llevar a que sobresalgan personal y 

académicamente, además, la educación universitaria tiene un gran impacto no 

solo para la economía de cualquier país, sino también efectos hacia la educación 

misma (Francesconi y Herckman 2016). Es decir, el estudiante universitario 

asume un rol importante ya que propone soluciones técnicas a problemas 

concretos, que además se podrían convertir en líderes que propongan cambios 

sociales (Instituto Nacional De Estadística e Informática, 2015). 

Asimismo, en la universidad los alumnos aprenden de sus profesores y 

compañeros, ejercen habilidades comunicativas y social aprendidas (ensayos de 

comportamiento) y trasfieren lo que han aprendido a otras situaciones diferentes 

(Medrano-Lazaro, et al. 2018). Sin embargo, el ingreso a estas instituciones 

educativas presenta un riesgo en la calidad de vida académica por ser un cambio 

de la educación básica a la superior (Yu, Shek y Zhu, 2018). 

En ese sentido, a nivel mundial se evidencia y se estima que el 30% de 

estudiantes entre 25 a 29 años, abandonarán su profesión al inicio y más del 

30% lo harán al acabar el segundo semestre, situación que ocasiona pérdidas 

en la economía familiar, universitaria y al estado (Ferreyra, Ciro, Botero, 

Haimovich y Urzua, 2017). Según los profesionales de Civitas Learning (2018) el 

abandono de una carrera ocurre por varios aspectos como una mala gestión de 

tiempo (38%), hacer amigos (10%), Trabajando demasiadas horas (24%), falta 

de apoyo académico (11%), profesores difíciles o injustos (11%), problemas de 

la vida que se interponen en el camino universitario (18%), ansiedad (35%), 

habilidades sociales (15%). Estas problemáticas presentan consecuencias 

directas hacia la satisfacción académica del estudiante (Butt & Rehman, 2010; 

Shi, Drzymalski & Guo, 2014). 

Por otro lado, la satisfacción académica ha evidenciado relación con 

variables como la depresión (Seo et al., 2018). Asimismo, ser víctima de violencia 

tiene un efecto indirecto hacia la satisfacción académica (Varela et al., 2017). 
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Por eso, la autoestima presenta una relación significativa con la satisfacción 

tanto en hombres y mujeres (Kumar, Singh, Kumar, & Lindinger-Sternart, 2018). 

Por último, estudios han evidenciado que la satisfacción promueve el 

rendimiento académico y la retención de conocimientos (Khalif & Abdulle, 2016). 

Existen estudios de satisfacción, pero no de satisfacción académica en 

población de estudiantes universitarios (Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación [RENATI], 2019). Para ello, se buscará adaptar la escala de 

satisfacción académica en universitarios de Lima Metropolitana mediante el uso 

de conjuntos de normas internacionales. 

Dada la exposición de conceptos, se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: ¿La escala de satisfacción académica presenta adecuadas 

propiedades psicométricas en universitarios de Lima Metropolitana? Según 

Bilboa y Escobar (2020), se empleó este apartado para debatir la información 

teórica y cotejar los resultados de la justificación teórica, los resultados del 

estudio brindarán mayores alcances en el conocimiento del constructo en el 

contexto peruano, con evidencias empíricas. Nivel metodológico, se adaptó la 

Escala de Satisfacción Académica, mediante la validez y confiabilidad dentro de 

nuestra sociedad. A nivel social, se brindó escala de Satisfacción Académica 

adaptada y confiable que podrá ser utilizado en la población universitaria, asi 

ayudará a que la sociedad extienda sus conocimientos sobre satisfacción 

académica. 

Asimismo, el estudio tuvo como objetivo general la adaptar la escala de 

satisfacción académica en universitarios de Lima Metropolitana. Por ello, el 

recojo de evidencias se dio por medio de los siguientes objetivos específicos 

determinar evidencias de validez vinculadas al contenido interno de la escala de 

satisfacción académica y analizar las evidencias de confiabilidad por análisis 

confirmatorio de la escala de satisfacción académica en universitarios de Lima 

Metropolitana. 
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Actualmente, solo se han evidenciado tres investigaciones instrumentales que 

examinen propiedades psicométricas de la escala de satisfacción académica en 

muestras estudiantiles. 

Internacionalmente, Chile, Vergara-Morales et al. (2018) se hizo una 

investigación instrumental, con el objetivo de evaluar la estructura factorial, 

fiabilidad y validez en muestra de estudiantes universitarios chilenos. La muestra 

fue conformada por 608 estudiantes universitarios del primer ciclo, siendo el 

59.7% mujeres (363) y un 40.3% varones (245) entre edades de 17 a 50 años 

de edad. De manera que, mediante el análisis factorial exploratorio (AFE) la 

adecuación muestral un KMO (.890) y Bartlell (x² = 1234,4, p<0.001), mediante 

un análisis paralelo se identificó un 65,85% de la varianza total, asimismo el 

RMSR (.05) y el CK (.06), concluyendo en un modelo unifactorial. Por otro lado, 

mediante análisis factorial confirmatorio (AFC) se evidenciaron bondades de 

ajustes óptimos para el modelo reespecificado correlacionando errores (x² = 

14,29, gl = 10, p = <.01, CFI = .99, TLI =.99, RMSEA = .04). Por último, los 

resultados de fiabilidad, la escala total mediante el coeficiente alfa fue de (α = 

.93). 

En Argentina, Medrano y Pérez (2010) hicieron una investigación 

instrumental que tuvo como objetivo adaptar la subescala de satisfacción 

académica con el ambiente pedagógico en población universitaria. La muestra 

se conformó por 251 participantes (estudiantes universitarios), varones (32,5%) 

y mujeres (67,5%). Por esta razón, los estadísticos descriptivos fueron en 

asimetría y curtosis, esto estuvo dentro de ±1,5. Además, mediante un análisis 

factorial exploratorio (AFE) la adecuación muestra un KMO (.817) y Bartlell (x² = 

1058,13, gl = 55, p<0.00), la saturación factorial de los ítems (>.45) mediante un 

análisis de componentes principales, identificándose un 55% de la varianza total 

de la prueba, el cual se eliminaron ítems (<.34). Por último, los resultados de 

fiabilidad, la escala total mediante el coeficiente alfa fue de (α = .84). 

En Brasil, Sisto et al. (2008) realizaron una investigación instrumental con 

siendo la construcción de una escala para conocer la satisfacción académica con 

231 estudiantes universitarios de instituciones públicas como privadas, la edad 

promedio fue de 26 años, con una mayor prevalencia de mujeres (68%). La 
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escala inicio su proceso con 80 ítems el cual se fueron eliminado según los 

procesos estadísticos. Para investigar la dimensión de la prueba se análisis 

factorial, mediante análisis de componentes principales y rotación varimax, con 

una adecuación muestral un KMO (.800) y Bartlell (x² = 2102,24, gl = 595, 

p<0.00), el cual se extrajo solo 35 ítems con una varianza explicada (41.77%). 

La fiabilidad por el coeficiente alfa para los 4 factores fue para percepción del 

ambiente pedagógico, percepción de afectividad, percepción del ambiente físico 

y percepción de autoestima (α = .87, .76, .73 y .72) respectivamente. 

Al referirnos sobre la satisfacción académica (Medrano & Pérez, 2010) 

señalan que es un constructo nuevo en la ciencia psicológica, por ello no cuenta 

aún con una definición clara. Sin embargo, Diener (1994) refiere que en aspectos 

generales podría definirse como componente de bienestar psicológico que tiene 

valoraciones que las personas realizan al comparar sus anhelos y sus objetivos 

alcanzados. Satisfacción académica se enmarca en el enfoque de la Psicología 

positiva, bienestar psicológico (Seligman, 1996) y la teoría de la 

autodeterminación (Ryan & Deci, 2001). 

Así pues, la psicología positiva es la idea de un cambio de paradigma para 

solucionar los problemas bajo una mirada positiva. Por ello, Seligman (1996) 

estableció tres premisas fundamentales que van en relación a la satisfacción 

académica:  

Sobre los rasgos positivos, sostiene que las actividades diarias que 

realizamos nos absorben un gran tiempo del día, por ello, es necesario que estas 

actividades se fortalezcan y le den virtud a las cosas que realizamos, es decir, 

tener un sentido positivo de hacerlas. (Seligman, 2011) 

Acerca de las emociones positivas, es la búsqueda de desarrollar e 

incrementar mayores emociones positivas en uno mismo, el cual conllevará a 

sentir más felicidad por los otros y por uno mismo. El perdón de situaciones 

pasadas y gratitud hacia ellas, ayudaría a tener mayores momentos de estados 

de felicidad (Seligman, 2011). 

Por último, en relación a las instituciones positivas, es la fortaleza importada 

hacia los otros, con el fin de mejorar su bienestar y ayudarlos en desarrollar sus 

potencialidades para afrontar las adversidades de la vida. Es decir, colocar 
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nuestras habilidades y capacidades al servicio de los otros, el cual brinda un 

significado real a la vida (Seligman, 2011). 

En relación a lo anterior, Seligman (2011) propone un modelo de bienestar, 

con los componentes de emociones (P), compromiso (E), relaciones (R), sentido 

(M), logro (A); que es llamada PERMA (siglas en ingles). El cual cada uno de 

ellos o en su conjunto generan bienestar (Bolaños, Elba y Ibarra, 2017). 

Estas premisas son fundamentales para entender la psicología positiva de 

Seligman en general. La psicología positiva aplicada a la educación universitaria 

según Seligman (2011) refiere que el bienestar general de una vida positiva, es 

la consecuencia de presentar emociones positivas, realizar actividades con 

disfrute y dedicación hacia lo que se hace y lo que se quiere, potenciar los lazos 

interpersonales, a darle un sentido hacia lo que estudia de esa manera 

consiguiendo logros paso a paso. Cuando la satisfacción no se manifiesta en el 

área educativa existe un peligro de nuevos casos de depresión, insatisfacción 

con la vida misma, decaimiento del foco de aprendizaje (Park, Peterson, & Sun, 

2013; Seligman, 2011).  

Sin embargo, la psicología positiva reinterpreta la satisfacción estudiantil a 

través de cuatro recuerdos importantes. Las relaciones positivas propician en los 

estudiantes un comportamiento pro social, el cual el estudiante se ve beneficiado 

debido a que no solo quiere sacar una buena nota, sino quiere brindar beneficio 

a todos (Williams, Horrell, Edmiston & Brady, 2018).  

Por otro lado, los rasgos virtuosos y de fortaleza del estudiante conllevan a 

que la ayuda que puede brindar otros beneficia también así sí mismo, dado que 

le da un valor y sentido a su vida (Wagner & Ruch, 2015). Por otro lado, centros 

académicos positivos que brindan la posibilidad de crecimiento personal, 

fortaleza el bienestar y satisfacción hacia la realización académica (Seligman, 

Steen, Park & Peterson, 2005).  

Por eso, la teoría de la autodeterminación está encargada de dar una 

explicación a las potencialidades del ser humano desde la motivación y bienestar 

psicológico (Ryan & Deci, 2001). Operando bajo necesidades innatas, las cuales 

son: la conexión, que es la vinculo de pertenencia que nos apega a otras 

personas; competencia, aquí la persona desarrolla destrezas para maniobrar y 
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ejecutar otras habilidades a las ya aprendida; y la autonomía, donde las personas 

se hacen conscientes que ellas mismas pueden regular su conducta y trazarse 

objetivos en común y en grupo; cuando se cumplen con estas necesidades, la 

persona está en toda la capacidad de controlar su vida con el fin de tomar 

adecuadas decisiones (Deci & Ryan, 1985). 

Por lo tanto, la motivación es un factor importante en la teoría de la 

autodeterminación, también presenta niveles: el global, que es la alineación del 

individuo hacia un carácter sólido y estable en la personalidad; el contextual, son 

actividades concretas de puede realizar la persona (trabajo, hogar, académicas, 

gubernamentales, etc.), y las situacionales, que son los momentos determinados 

que son irrepetibles (Deci y Ryan, 2008).  

Los niveles interactúan constantemente, conllevando a diferentes clases de 

motivación, la intrínseca que es la realización de cualquier actividad que no 

necesariamente requiere de una recompensa exterior para desarrollarse; la 

extrínseca que son conductas afectivas que se usan como un medio para un fin 

determinado; y la motivación, que son los comportamientos que una persona no 

puede regular por una falta de propósitos u objetivos (Deci & Ryan, 1985). 

Estas teorías sirvieron de base para construir y entender la Escala de 

Satisfacción Académica, el cual es importante comprender ciertos conceptos 

relacionadas a la medición en psicología y a los objetivos de la investigación.  

La última edición de Standards for Educational and Psychological Testing 

(2014) concluyeron que “entre las contribuciones más importantes a nuestra 

sociedad de parte de las ciencias cognitivas y del comportamiento fueron las 

pruebas y evaluaciones psicológicas ya que proporcionaron un mayor 

entendimiento sobre individuos y/o grupos” (p.1). Desde 1999, las normas 

internacionales conceptualizan a la validez. Siendo la primera relación que existe 

entre los ítems que componen el test y lo que se pretende evaluar con él, las 

puntuaciones de la escala representan evidencias de validez de constructo 

cuando todas se correlacionan significativamente para medir la variable 

estudiada, la construcción debe ser relacionada con algunas variables y como 

resultado el análisis de la relación de los puntajes de la prueba, proporciona otra 

importante fuente de evidencia de validez (AERA, APA y NCM, 2014). 
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Por ello, la fiabilidad es el grado en el que la evidencia empírica y la teoría 

apoyan la estabilidad de las puntuaciones del tests relacionadas con un uso 

específico (AERA, APA y NCM, 2014). Por último, el coeficiente de alfa es 

cuando esta alto la proporción de la covariación sea elevada será el valor del 

coeficiente alfa (Meneses et al. 2013). 
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3. 1 Tipo y diseño de investigación 
 

El trabajo fue bajo el método no experimental y de tipo transversal, porque 

no se manipularán las variables y su realización será en un lapso de tiempo 

determinado. Además, de tipo cuantitativo dado que los resultados a mostrar son 

de tipo numérico (Kerlinger & Lee, 2002).  

Por otro lado, la investigación presentó un diseño instrumental, porque 

buscó mostrar las propiedades psicométricas de la escala satisfacción 

académica   

 

3.2 Variables y operacionalización 
 

Hernández et al. (2014) aseguraron que la variable viene a ser la propiedad 

que varía y por tanto puede observarse y medir, y sobre cual gira toda la 

investigación. 

Definición conceptual: La satisfacción académica involucra el bienestar y 

disfrute que los alumnos perciben es su experiencia como rol de estudiante (Lent 

& Brow, 2008) y la definición operacional variable cuantitativa que mide a través 

de la Escala de Satisfacción Académica (ESA) (Núñez et al., 2005) el indicador 

es unidimensional y su medición es de tipo Likert Ordinal. 

 

3.3 Población, muestra y muestreo 
 

La población es el conjunto de todos los casos que cumplen con ciertas 

especificaciones Hernández et al. (2014).  La presente investigación estuvo 

conformada por estudiantes que asistan a una universidad de Lima 

Metropolitana. 

Entre los criterios de selección se consideró ser personas mayores de 18 

años y usuarios y que estén asistiendo a la universidad. Así mismo en los 

criterios de exclusión son las personas que respondieron doble opción o dejaron 

la opción de respuesta en blanco. 
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La muestra se conformó por 304 alumnos, entre ambos sexos, con edades 

de 18 a 50 años, y que asistan a una universidad de Lima Metropolitana. 

En el muestreo la selección de los integrantes para la esta investigación, 

fue por medio del método no probabilístico, ya que dichas muestras están 

dirigidas a una selección informal y unidad de análisis son alumnos 

universitarios. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     

Durante la investigación se empleó la técnica de recolección de datos por 

medio de cuestionario digitalizado debido a la coyuntura global suscitada durante 

el desarrollo del presente estudio, con el fin de conseguir los datos necesarios 

para la revisión del instrumentó. 

Se utilizó la escala de satisfacción académica (Lent & Brow, 2008), versión 

traducida y adaptada al español en universitarios (Núñez et al., 2005). Dicha 

escala está basada en el marco teórico de Deci y Ryan (1991). La escala cuenta 

con 8 ítems y 1 dimensión. La escala de medición de este cuestionario de modelo 

Likert con puntuación del 1 hasta el 3. La aplicación seria de manera colectiva, 

individual y auto aplicable con un tiempo aproximada de 20 minutos. Los 

resultados de la prueba fueron, en asimetría y curtosis, estuvo dentro de ±1,5. 

Además, mediante un análisis factorial exploratorio (AFE) la adecuación muestra 

un KMO (.817) y Bartlell (x² = 1058,13, gl = 55, p<0.00), la saturación factorial de 

los ítems (>.45), identificándose un 55% de la varianza total de la prueba, el cual 

se eliminaron ítems (<.34). Por último, los resultados de fiabilidad, la escala total 

mediante el coeficiente alfa fue de (α = .84). 

3.5 Procedimientos 

 

En primer lugar, se solicitó el permiso por parte del autor para realizar la 

adaptación psicométrica de la escala de satisfacción académica (ESA), ya que 

la Comisión Internacional de los test (2014) refiere que el investigador debe 
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obtener el permiso total o parcial del autor. Así mismo, se reconoció la definición 

de la variable de Satisfacción Académica y su dimensión, de la misma manera 

se examinó si había trabajos previos al tema de dicha escala y no se encontraron 

resultados a nivel nacional, pero si a nivel internacional, para finalizar se revisó 

las teorías relacionadas a la escala. 

De igual manera se realizó la adaptación de la prueba con el 

consentimiento de 4 jueces expertos en la compresión de los ítems y las 

alternativas de solución, por otro lado, se empleará un estudio piloto de 20 

estudiantes para examinar la comprensión de los ítems y el funcionamiento de 

dicha escala. 

Por ello dentro de la investigación se empleó directrices lingüísticas se 

encarga del entendimiento del instrumento para generar una nueva versión de 

lenguaje para la población y directriz cultural que tiene procesos múltiples que 

se encarga de verificar que el idioma sea el adecuado para la nueva población, 

sino que también puede llevar a cambiar los formatos de los ítems, cambiar las 

formas de aplicación, las puntuaciones, los baremos, entre otros (Barbero et al., 

2008; Rivera, 2014). 

3.6 Método de análisis de datos 

 

Debido a la coyuntura que se suscita mundialmente y respecto a los 

protocolos que se han tomado en cuenta en el Perú, su aplicación fue manera 

virtual a través de formularios de Google, posterior a ello se inició con el 

procesamiento de datos con ayuda de los programas de análisis estadístico 

como: Microsoft Excel, Statistical Package for the Social Sciences versión 25, 

AMOS, entre otros. Y finalmente se evaluó las propiedades psicométricas. 

Asimismo, se realizó análisis factorial confirmatorio tiene su relevancia 

dentro de las teorías sobre las variables existentes, su característica principal es 

permitirle al investigador determinar qué factores están interrelacionados entre 

si y que ítems están vinculados con cada factor (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, 

Hernández-Baeza y Tomás-Marco, 2014; Salazar y Serpa, 2017). La 

especificación del modelo requiere establecer lo siguiente, número de factores 
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comunes latentes, relación entre las variables observadas y los factores 

comunes, covariación entre los factores comunes, relación entre los factores 

únicos y las variables observadas, varianzas y covarianzas entre los factores 

únicos. Así, se tomará en cuenta el tamaño muestral (x2/df < 2) (Tabachnik y 

Fidell, 2007), 

Se realizó el análisis de los datos mediante las medidas de bondad de 

ajuste, que de acuerdo con Martínez et al. (2014) éstas se encuentran en función 

a S y ∑, sin embargo, se cuantifican de diferente manera; que según Brwone y 

Cuded citado por Martínez et al. (2014).  

Se utilizó GFI (≥.95) (Goodness of Fit Indez ) y el CFI (≥.90) (Comparative 

Fit Index),  que de acuerdo con Martínez, García-Alandee y Sellés (2012)  cuyos 

valores están entre 0 y 1, adecuado si superan .9.  

Se realizó un análisis preliminar del ítem para obtener la asimetría y curtosis 

los cuales deben estar entre -1.5 y +1.5 para que sea considerada como 

normalidad univariada (Fernando & Anguiano-Carrasco, 2010). El método de 

extracción fue mediante Máxima verosimilitud debido a que los datos se podrían 

obtener en una relativa normalidad multivariada (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, 

Hernández-Baeza & Tomás-Marco, 2014). 

Se estudió las evidencias de confiabilidad a través de la consistencia 

interna utilizando el coeficiente omega, donde los valores son aceptables si se 

obtiene un omega entre .70 y .90 (Campos-Arias & Oviedo, 2008).  

 

3.7 Aspectos éticos 

 

La información recolectada para la investigación será de manera anónima 

y con la discreción que amerite, de la misma forma se hará presente del 

consentimiento informado a los participantes del estudio. Para la recolección de 

datos que apoyaran al desarrollo de la investigación se solicitara la autorización 

a los participantes no sin antes haber leído y aceptado las especificaciones 

dentro del consentimiento informado, además de recalcar la participación 
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voluntaria de cada uno. Finalmente, se les informará de forma breve los 

objetivos, criterios y motivos por los que se desarrollará la investigación.  

Se resaltan los principios éticos que rigen la investigación, que de acuerdo 

con Balbuca (2017) el rigor científico y ético deben ser principios inherentes y 

básico en la investigación, sobre todo cuando se trata de su responsabilidad en 

la difusión de resultados e información. Por último, tener en cuenta el código de 

ética y deontología establecidos por el Colegio de Psicólogos de Lima (2018), en 

su capítulo III, Articulo 22°, 24°, 25°, 26° y 27°, que resaltan la importancia de los 

deberes y principios en la investigación. 
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Tabla 1 muestra la información de los jueces participantes, para la validez 

basada en el contenido. 

Tabla 1.  

Jueces participantes para la evidencia de validez de contenido en la adaptación 

de la Escala de satisfacción académica. 

JUEZ EXPERTO DNI Nº DE COLEGIATURA ESPECIALIDAD 

Mg. Fiorella 
Alemant Cueva 

45360547  Psicología 
Educativa 

Mg. Jesus 
Bustamante   

41686539 35437 
Psicología 

Clínica 

Mg. Fiorella Villón 
Arellano 

70276199 22166 
Psicología 

Clínica y de la 
Salud  

Mg. Manuel 
Concha Huarcaya 

 
07285283              

 
 

4015 
Psicología 

Clínica y de la 
Salud 

    

 
 

Tabla 2 se presenta la medida para cuantificar el acuerdo de los 4 jueces 

por los que pasó el instrumento fue la V de Aiken, danto un promedio de 0.9 

Asimismo, el puntaje obtenido para el área de Pertinencia fue de 0.9, para 

Relevancia de 0.9 y para Claridad de 0.9. Lo cual demostró la representatividad 

del constructo a través de los ítems de la prueba. 

Tabla 2 

Evidencias de validez basada en el contenido del cuestionario Satisfacción 

Académica.  

 

 

 
 

PROMEDIO POR DIMENSION 

    

Categorias Dimension1 

Pertinencia 0.9 

Relevancia 0.9 

Claridad 0.9 

 
 
 
 

PROMEDIO  

0.9 
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La Tabla 3 se presenta el análisis de fiabilidad de la prueba piloto (n=20) 

se obtuvo como índice de fiabilidad α= .888 para la escala total, lo que quiere 

decir que es significativa. 

Tabla 3 

Análisis de fiabilidad de la prueba piloto 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,888 8 

    
Tabla 4, se muestra el análisis de fiabilidad por consistencia interna, para 

n=20, cuyos valores son aceptables y confiables puesto que son mayores a 0.70 

(Lozano y otros, 2013) 

Tabla 4 
Análisis de fiabilidad de la prueba piloto (n=20)  
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

ITEM1 17,25 11,987 ,544 ,887 

ITEM2 17,00 11,368 ,791 ,860 

ITEM3 17,20 13,642 ,396 ,895 

ITEM4 17,20 12,063 ,707 ,869 

ITEM5 17,55 12,366 ,498 ,891 

ITEM6 17,00 11,368 ,791 ,860 

ITEM7 17,10 11,147 ,825 ,856 

ITEM8 17,25 11,882 ,766 ,864 

 
 

En cuanto a la limpieza de datos en la detección de casos atípicos tanto 

univariados como multivariados, se realizó en primera instancia el análisis de los 

puntajes Z que para su aceptación debieron de mantenerse en el rango de ±3 

obteniéndose casos atípicos los cuales correspondían a los sujetos: N139, N178, 

N224, N265 y el N294, los cuales fueron descartados al final se analizó la 
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distancia de Mahalanobis (D²), para hallar casos atípicos multivariados que 

superan el umbral de .001 no se eliminó ningún sujeto. 

 
Tabla 5 se observa el análisis descriptivo de la muestra los valores 

obtenidos en cuanto a su asimetría y curtosis se encuentran en rango de ±1.5 

(Pérez & Medrano, 2010) y el ritc, en casi la totalidad de los ítems se obtuvo 

valores de p>0.2, resultando buena correlación ítem-test (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) 

Tabla 5 

Escala de Satisfacción Académica: Análisis descriptivo de sus ítems. 

  
Mín Máx    M DE  g1 g2  ritc 

 

I 1 1 3 2.37 0.577 -0.252 -0.722 0.261 

I 2 1 3 2.42 0.666 -0.710 -0.558 0.467 

I 3 1 3 2.35 0.636 -0.447 -0.675 0.271 

I 4 1 3 2.39 0.685 -0.675 -0.675 0.415 

I 5 1 3 2.31 0.678 -0.478 -0.791 0.324 

I 6 1 3 2.41 0.669 -0.693 -0.601 0.373 

I 7 1 3 2.42 0.656 -0.708 -0.547 0.414 

I 8 1 3 2.27 0.713 -0.445 -0.948 0.479 

Nota.: I: ítem, Min. : Mínimo, Max.: Máximo, M: Media, DE: Desviación estándar, g1: coeficiente de 

asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher, ritc: Correlación ítem-test corregida 

 

Tabla 6, se observar evidencias de validez por estructura interna de la 

escala de satisfacción académica, para el modelo teórico de 8 ítems tuvo como 

resultado de 50.5 el X2/gl (Chi cuadrado), el TLI 0.853 y CFI 0.895 se obtuvo 

valores que no son aceptables ya que no son mayores a .90 el cual es un índice 

de ajuste adecuado (Martínez, García-Alandee y Sellés), en el SRMR .0497 

siendo menor a .05 con un buen ajuste (Escobedo et al., 2016), para el RMSEA 

0.0708 con un valor mayor a .05 .(Browne & Cudeck, 1993, citado por Rosario y 

Rovira, 2016).  



 20 
 

Por consiguiente se analizó un segundo modelo teniendo como resultado 

de 29.1 para el X2/gl (Chi cuadrado), el TLI y CFI se obtuvo valores de 0.913 y 

0.942 entendiéndose que es un ajuste adecuado ya que superan el valor .90 

(Martínez, García-Alandee y Sellés), así mismo, para el SRMR se obtuvo el 

resultado equivalente a 0.0406 siendo un buen ajuste ya su valor es menor a .05 

(Escobedo et al., 2016), para el RMSEA se obtuvo el resultado equivalente a 

0.0597 el cual indica un buen ajuste (Browne & Cudeck, 1993, citado por Rosario 

y Rovira, 2016). Por esa razón el (Modelo 2) de la escala de satisfacción 

académica se adapta mejor para muestra de universitarios de Lima 

Metropolitana   

Tabla 6 
Índice de ajuste para 2 modelos de la Escala Satisfacción 
Académica 

  

Modelos X2/gl TLI CFI SRMR RMSEA AIC 

M1 / 8 ítems 50.5 0.853 0.895 0.0497 0.0708 4639 

M2 / 7 ítems 29.1 0.913 0.942 0.0406 0.0597 4120 
Nota. X2/gl= Chi cuadrado sobre grado de libertad, TLI= Índice de Ajuste no normado, CFI= Índice de Ajuste 

Comparativo, SRMR= Raíz residual estandarizada cuadrática media, RMSEA: error cuadrático medio de 

aproximación. AIC= Criterio de información de Akaike.  

 

Tabla 7, se observan los índices obtenidos en las cargas factoriales de los 

items. En el modelo 2, conformado por 7 items, donde el ítem (1) se eliminó, 

quedando como valores entre .248 a .664 en los 7 items de estudio, lo que se 

considera aceptables para la investigación.>.30 (Kline,1994; Citado por Morales 

2011). 

Tabla 7 

Análisis de cargas factoriales de la Escala de Satisfacción Académica 

 

Items Factor 1 

I1 0.664 

I2 0.248 

I3 0.512 

I4 0.357 

I5 0.431 

I6 0.502 

I7 0.648 
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Nota.: I: ítem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo 1 (8 

ítems) 
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Figura 2. Modelo 2 (7 Ítems) 
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Tabla 8 presenta el análisis de fiabilidad de la escala para n=304, se obtuvo 

un índice de fiabilidad α=.718, demostrando que el instrumentó es aceptable y 

confiable (Bojórquez et, al, 2013). 

Tabla 8     

Análisis de fiabilidad para el modelo 2 de la Escala de Satisfacción Académica  

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,718 7 
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V.DISCUSIÓN 
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Él trabajó tuvo como objetivo principal la adaptación de la escala de 

satisfacción académica en universitarios de Lima Metropolitana. A discrepancia 

del modelo original de 8 items Medrano y Pérez (2010), los resultados indicaron 

un modelo nuevo de 7 items donde se obtuvieron adecuadas propiedades 

psicométricas de las puntuaciones de la escala. 

 

Dentro de los objetivos de la investigación se determinó la validez de 

contenido para establecer el ajuste de los items que intenta medir el constructo 

(Merino & Livia, 2009), mediante el método de criterio de juicio de expertos, 4 

jueces se encargaron de evaluar los componentes de claridad, relevancia y 

pertinencia. En los resultados de los componentes estudiados se obtuvo, en 

claridad .90, relevancia .90 y en pertinacia .90 lo cual demostró así un 

equivalente a .90 siendo un resultado aceptable para la investigación. 

 

Se determinó evidencias de confiabilidad con la estructura interna por 

análisis factorial confirmatorio (AFC) que permite demostrar que el modelo 

teórico se ajusta en la muestra estudiada, siendo de esta forma válida  en la 

realidad que se presenta (Batista-Foqueta,Coenders y Alonso, 2004), los 

resultados obtenidos evidencian que el modelo original de 8 ítems se obtuvo 50.5 

para el X2 /gl (Chi cuadrado), en TLI tuvo un valor de 0.853 y el CFI obtuvo un 

valor de 0.895 respectivamente, no aceptándose el modelo teórico ya que sus 

valores son menores a .90 (Martínez, García-Alandee y Sellés), así mismo, para 

el SRMR se obtuvo el resultado equivalente a 0.0497 con un valor menor a .05 

con un buen ajuste (Escobedo et al., 2016), para el RMSEA se obtuvo el 

resultado equivalente a 0.0708 con un valor mayor a .05 .(Browne & Cudeck, 

1993, citado por Rosario y Rovira, 2016). 

 

Se analizó un nuevo modelo de Adaptación de la escala de Satisfacción 

Académica, obteniéndose índices de bondad aceptables, para un modelo 

unidimensional, pero con 7 ítems ( se eliminó el ítem N°1), ya que los datos 

obtenidos en los índices de bondad fueron aceptables siendo los resultados de 

29.1 para el X2/gl (Chi cuadrado), en TLI 0.913 y para CFI se obtuvo 0.942 

obteniendo un ajuste adecuado ya que superan el valor .90 (Martínez, García-
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Alandee y Sellés), así mismo, para SRMR obtuvo 0.0406 siendo un buen ajuste 

ya que su valor es menor a .05 (Escobedo et al., 2016), para el RMSEA se obtuvo 

el resultado equivalente a 0.0597 el cual indica un buen ajuste (Browne & 

Cudeck, 1993, citado por Rosario y Rovira, 2016). Por consiguiente, el modelo 

hipotético propuesto se asemeja al modelo propuesto por Vergara-Morales et al. 

(2018) donde reporta índice de bondad de ajuste de TLI sobre el .99, y un ajuste 

comparativo CFI sobre el .99, los resultados se asemejan a los reportados por la 

investigación realizada. 

 

Se obtuvo la evidencia de confiabilidad por medio de consistencia interna 

con el alfa de cronbach obteniendo .718 por lo que los valores mostrados son 

aceptables. Igual valor obtuvo Medrano y Pérez (2010) al obtener valores entre 

.790 a .978, lo que confirma la validez y aceptación del constructo que estudia la 

Escala de Satisfacción académica.  

 

 En la aplicación de esta investigación se encontraron limitaciones en la 

cantidad de antecedentes de investigación que analizan propiedades 

psicométricas de la escala de satisfacción académica en universitarios. 
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VI.CONCLUSIÓN 
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1. Se determinó adecuadas propiedades psicométricas en un modelo nuevo de 

7 ítems ya que los resultados en los índices de bondad de ajuste fueron de 

TLI de .91, CFI de .94, SRMR de .04 y de RMSEA de .05 resultando óptimos 

para la adaptación de la Escala de Satisfacción Académica en universitarios 

de Lima Metropolitana. 

2. Se determinó las propiedades psicométricas de la escala de satisfacción 

académica en 304 universitarios, de ambos sexos de diversas universidades 

resultando ser entendible para los universitarios de Lima Metropolitana 

utilizando el método de juicio de expertos con un promedio de .90 la cual 

demostró un resultado aceptable para la investigación. 

3. Se determinó la confiabilidad por medio de la consistencia interna de la 

escala de satisfacción académica donde reporto un valor de α = .718 

evidenciando estabilidad en las puntuaciones de la prueba.  
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VII. RECOMENDACIÓN 
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1. Se recomienda seguir realizando estudios psicométricos de la escala de 

satisfacción académica para poder aportar antecedentes nacionales 

sobre adaptación de dicho instrumento. 

2. Se recomienda el estudio de la escala de satisfacción académica en 

población similares o diferentes con el objetivo de poder comparar las 

propiedades psicométricas o para adaptar el instrumentó en otras 

muestras a nivel nacional. 

3. Se recomienda continuar los estudios psicométricos de la escala de 

satisfacción académica con la nueva propuesta del modelo 2 

considerando que tiene ajustes óptimos en cuanto a los índices de bondad  
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Anexo 1. 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Ítems 

Escala de Medición 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

Académica 

 

 

 

 

La satisfacción 

académica involucra el 

bienestar y disfrute que 

los estudiantes 

perciben al llevar a cabo 

experiencias vinculadas 

a su rol como 

estudiante (Lent & 

Brow, 2008) 

 

 

 

Es una variable de 

naturaleza 

cuantitativa y se 

mide a través de la 

Escala de 

Satisfacción 

Académica (ESA) 

(Núñez et al., 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escala de Satisfacción 

Académica, es:  

 

 

Ordinal 

 

 

 

Unidimensional 
1-2-3-4-5-6-7-8 
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Anexo 2:  

RELACIÓN DE JUECES EXPERTOS 

 

JUEZ EXPERTO DNI Nº DE 
COLEGIATURA 

ESPECIALIDAD 

Mg. Fiorella 
Alemant Cueva 

45360547 
 

Psicología 
Educativa 

Mg. Jesus 
Bustamante   

41686539 35437 Psicología 
Clínica 

Mg. Fiorella Villón 
Arellano 

70276199 22166 Psicología 
Clínica y de la 

Salud  
Mg. Manuel 

Concha Huarcaya 
 

07285283              
 
 

4015 Psicología 
Clínica y de la 

Salud 
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Anexo 3:  

ESCALA DE SATISFACCION ACADEMICA  

 

Totalmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1. Las clases me interesan 
   

2. Me siento motivado con la carrera 
   

3. Me agradan mis profesores    

4. Me gustan las clases 
   

5. el plan de estudio responde a mis expectativas 
   

6. Me siento a gusto con los carrera    

7. Los profesores son abiertos al diálogo 
   

8. Siento que los contenidos de las clases 

corresponden a mi aprendizaje 
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ANEXO 4 

AUTORIZACIÓN AL AUTOR DE LA PRUEBA. 
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ANEXO 5 

CONSENTIMIENTO INFOMADO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACION 

TITULO EL ESTUDIO: Adaptación de la Escala de Satisfacción Académica 

en universitarios de Lima Metropolitana 

INVESTIGADOR: Aixa Pamela Peña Becerra 

INSTITUCIOON: Escuela de Psicología de la universidad Cesar Vallejo 

El presente estudio tiene como objetivo principal la adaptación de la Escala de 

Satisfacción Académica en universitarios de Lima Metropolitana. Para la cual se 

requiere la participación de estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 

El presente estudio realizado por Peña Becerra, Aixa Pamela estudiante de pre-

grado de la Universidad Cesar Vallejo. 

Su participación a esta investigación es voluntaria así mismo le informamos que 

debe responder 1 cuestionarios, lo cual le tomará 15 minutos aproximadamente. 

La información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial, anónima y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin su consentimiento. Puede hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y podrá retiraste del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio. 

 

¿Acepto formar parte de esta investigación? 

SI_____                                                NO_____ 
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ANEXO 6 

BASES DE DATOS  
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