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Resumen
El propósito de la investigación fue desarrollar una 
escala para medir el proceso de ajuste a la vida uni-
versitaria. Este constructo multifactorial se basa en 
un modelo teórico de tres dimensiones: académica, 
social e institucional. La muestra principal estuvo 
conformada por 673 estudiantes: 42.1 % mujeres, 
57.7 % hombres y 0.3 % otro, con un promedio de 
18.29 años. En el primer análisis se encontraron evi-
dencias asociadas al contenido de las dimensiones 
de la escala denominada AjusteU. En el análisis de 
validez convergente se halló una correlación de 0.582 
a un nivel de significancia del 0.01 (bilateral) con el 
instrumento cavu, otra medida del ajuste a la vida 
universitaria. En el tercer análisis se validó el plan-

teamiento teórico con los datos empíricos mediante un 
modelo de ecuaciones estructurales. Finalmente, en el 
análisis predictivo se comprobó que la puntuación de 
la escala AjusteU se asoció significativamente con el 
rendimiento del primer período universitario. Se con-
cluye que estas evidencias empíricas permiten un uso 
adecuado de los resultados, especialmente en la toma 
de decisiones oportunas para favorecer el proceso de 
transición de secundaria a la educación superior. La 
principal limitación fue la aplicación de la escala en 
modalidad remota en el contexto de pandemia, por 
lo que las experiencias del estudiantado podrían ser 
diferentes en un entorno presencial. 
Palabras clave: ajuste escolar; validez; ambiente aca-
démico; ambiente social; ambiente institucional.
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Abstract
The purpose of the research was to develop a scale to 
measure college adjustment. The theorical model was 
based on three dimensions: academical, social and 
institutional. The principal sample was conformed for 
673 students: 42.1 % women, 57.7 % men and 0.3 % 
other, with an average of 18.29 years old. In the first 
analysis were found evidence associated to the 
content of the dimensions of the scale denominated 
AjusteU. In the validity convergent analysis was found 
a correlation of 0.582 to a significance level of 0.01 
(bilateral) with the instrument cavu, other measure 
that is related to the adjustment process. In the third 
analysis, the theoretical approach was validated with 
empirical data using a structural equation model. Fi-
nally, in the predictive analysis was proved that the 
scoring of the scale AjusteU was associated significantly 
with the performance of the first period of college. The 
conclusion is that this empirical evidence allows an 
appropriate use of their results, specifically in the 
opportune decision making to favor the transition 
process from high school to higher education. The 
main limitation was the application of the scale in  
the remote modality in the pandemic context, there-
fore the experiences of the students might be different 
in an on-site experience.
Keywords: School adjustment; test validity; academic 
environment; social environment; college environment.

Resumo
O objetivo da pesquisa foi desenvolver uma escala 
para medir o processo de adaptação à vida univer-
sitária. Este construto multifatorial é baseado em 
um modelo teórico de três dimensões: acadêmica, 
social e institucional. A amostra principal foi com-
posta por 673 estudantes, sendo: 42.1 % mulheres, 
57.7 % homens e 0.3 % outros, com idade média de 
18.29 anos. Na primeira análise, foram encontradas 
evidências associadas ao conteúdo das dimensões da 
escala denominada AjusteU. Na análise de validade 
convergente, uma correlação de 0.582 foi encontrada 
em um nível de significância de 0.01 (bilateral) com o 
instrumento cavu, outra medida de adaptação à vida 

universitária. Na terceira análise, a abordagem teórica 
foi validada com dados empíricos usando um modelo 
de equações estruturais. Por fim, na análise preditiva 
verificou-se que a pontuação da escala AjusteU esteve  
significativamente associada ao desempenho do pri-
meiro período universitário. Conclui-se que estas 
evidências empíricas permitem uma utilização ade-
quada dos resultados, sobretudo na tomada de decisões 
oportunas que favoreçam o processo de transição do 
ensino médio para o superior. A principal limitação 
do estudo foi a aplicação da escala de forma remota 
no contexto de pandemia, de modo que as experiên-
cias do corpo discente poderiam ser diferentes em um 
ambiente presencial.
Palavras-chave: adaptação escolar; validade; ambiente 
acadêmico; ambiente social; ambiente institucional.

El ajuste a la vida universitaria es un proceso 
complejo y crítico en el desarrollo psicosocial 
(Soares et al., 2007), que enfrenta al estudian-
tado al reto de adaptarse a un entorno nuevo 
(Duche et al., 2020), lleno de dudas, decisiones, 
expectativas y exigencias (Gairín et al., 2009). 
Representa, además, un factor clave para la per-
manencia estudiantil (Tinto, 1975), que podría 
estar asociado a mayores índices de deserción 
durante el primer año (Figuera & Torrado, 2012) 
y a problemas académicos, de adaptación social e 
institucional (Rodríguez-Ayan & Sotelo, 2014).

En el presente estudio el proceso de ajuste a la 
vida universitaria se analiza como un constructo 
multifactorial, específicamente en la literatura se 
han estudiado varias dimensiones, entre estas la 
académica, social e institucional. En la dimen- 
sión académica se han identificado dificultades 
tales como las exigencias de una mayor autono-
mía, una adaptación a los nuevos mecanismos de 
evaluación y la cantidad de contenidos de planes 
de estudio (Gairín et al., 2009).

Una mayor carga académica y el ingreso a un 
contexto totalmente diferente y diverso a la se-
cundaria (Duche et al., 2020) pueden implicar un 
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alto grado de exigencia e incertidumbre para la 
población estudiantil (Gairín et al., 2009). Estos 
nuevos retos se encuentran permeados por factores 
como la motivación (Figuera & Torrado, 2012), 
la autoeficacia (Van Rooij et al., 2018) y la auto-
rregulación (Van Rooij et al., 2018; García-Ros 
& Pérez-González, 2011).

En el ámbito social las investigaciones han 
reportado que el estudiantado experimenta vul-
nerabilidad ante una menor protección familiar 
(Velasco & Benito, 2011) y se enfrenta al com-
plejo desafío de generar y mantener nuevos so-
portes sociales con sus pares y el personal de la 
universidad (Wilcox et al., 2005). En esta línea, 
la construcción de redes sociales entre pares es 
uno de los factores protectores significativos para 
alcanzar una adaptación adecuada a la universidad 
y favorecer la permanencia estudiantil (Molina, 
2015; Arrieta, 2018), ya que influye en el sentido 
de pertenencia y en la motivación para alcanzar 
sus metas (Figuera et al., 2003).

Además, se ha identificado la importancia del 
apoyo familiar como variable protectora, por cuan-
to brinda soporte y confianza al estudiantado ante 
los retos que la universidad les presenta (Figuera 
& Torrado, 2012), convirtiéndose en un elemento 
clave para motivar el ingreso a la educación supe-
rior (Ortiz et al., 2013) y disminuir el abandono 
(Arrieta, 2018). 

En la dimensión institucional se ha comprobado 
que el apoyo docente a la autonomía del estudian-
te predice la motivación (Moreno-Murcia et al., 
2015; Hernández et al., 2015). Adicionalmente, la 
realización de actividades extracurriculares alta-
mente estructuradas se ha asociado con un mejor 
ajuste a la universidad, por cuanto brindan una 
experiencia de alta calidad a la población estu-
diantil (Tieu et al., 2010), así como las estrategias 
institucionales dirigidas a la población de primer 
ingreso, como programas de mentoría entre pares 
(Mata-Salas, 2018).

Proceso de ajuste a la vida universitaria 
como constructo multifactorial

La construcción de la escala AjusteU se funda-
menta en un modelo teórico de tres dimensiones: 
académica, social e institucional. Específicamente, 
vida académica es delimitada en cuatro indicado-
res: gestión del tiempo, regulación metacognitiva, 
metas de aprendizaje y metas de rendimiento.

La gestión del tiempo supone el establecimiento 
y regulación de metas (Umerenkova et al., 2017) e 
implica procesos de planificación, establecimiento 
de espacios temporales para el estudio, utili-
zación de herramientas para la gestión eficaz del 
tiempo y la percepción del control del tiempo de 
estudio (García-Ros & Pérez-González, 2011). 

En este proceso, según destacan García-Ros y 
Pérez-González (2011), la regulación metacognitiva 
contribuye con la planificación (establecimiento 
de objetivos, análisis de tareas), monitorización 
(autoevaluación periódica y desarrollo de autoex-
plicaciones) y regulación (ajuste continuo de activi-
dades). Así mismo, la autorregulación en el manejo 
del tiempo académico se ha considerado como un 
factor determinante para medir la autonomía en 
el estudiantado, dado que requiere de una tarea 
reflexionada y planificada que implica responsa-
bilidad (Durán-Aponte & Pujol, 2013).

Igualmente, el ajuste a la vida académica se ve 
permeado por variables de tipo psicológico, como 
las expectativas de resultados y la motivación (Fi-
guera et al., 2003). En el ámbito de la motivación, 
la teoría orientada a la meta brinda importantes 
aportes en relación con la motivación de logro y 
el aprendizaje autorregulado. Dentro de esta teoría 
se plantean dos tipos de metas: las sociales y las 
académicas; para el presente estudio se considera-
ron dos metas académicas: de aprendizaje y de 
rendimiento (De la Fuente, 2004).

Las metas de aprendizaje orientan al estudian-
tado hacia un aprendizaje caracterizado por la 
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satisfacción por el dominio y realización de la 
tarea (Lozano et al., 2005) y están referidas a una 
motivación de tipo intrínseca, a partir de la satis-
facción inherente a la ejecución de la propia tarea 
(Naipe et al., 2017). En tanto que las metas de ren-
dimiento implican en el estudiantado la búsqueda 
de juicios positivos acerca de su competencia y 
habilidades (Lozano et al., 2005) y parten de estra-
tegias motivacionales más extrínsecas, vinculadas 
con estímulos o reconocimientos externos (Naipe 
et al., 2017). 

Por otro lado, en vida social el estudiantado 
enfrenta retos en su interacción con un nuevo 
entorno, cobrando relevancia el apoyo social que 
suele entenderse a partir de la percepción que tie-
nen las personas sobre la existencia de recursos 
sociales a su alcance (Gottlieb & Bergen, 2010), 
concentrándose en lo que se denomina “apoyo 
social percibido”, que puede describirse como “la 
valoración cognitiva de que existe una reunión 
de confianza con los otros, con los que se puede 
contar en caso de necesidad” (Martínez-López 
et al., 2014, p. 102).

Desde el modelo de James House se plantean 
cuatro tipos de apoyo social, descritos por García- 
Martín et al. (2016): emocional (confianza, amor, 
empatía y cuidado), instrumental (intervenciones 
explícitas en términos de dinero, tiempo, etc.), 
informacional (sugerencias, consejos, guías) y 
valorativo (realimentación o información en tér-
minos de comparación social). Con base en este 
modelo se definieron los indicadores de apoyo de 
pares y de la familia.

El apoyo familiar se comprende como el apoyo 
percibido del estudiantado a partir de su inte-
racción con el grupo familiar, incluyendo com-
prensión, escucha, motivación, consejos y ayuda 
económica. Mientras que el apoyo de pares apunta 
más hacia la percepción de los apoyos brindados 
por parte de sus amistades y grupos de clase, tales 
como comprensión, disponibilidad, valoración, 
escucha y el ofrecimiento de consejos para el ajuste 
a la vida universitaria. 

En la vida institucional se incluyeron dos cate-
gorías: la relación docente-estudiante y el soporte 
institucional. La primera engloba la motivación y el 
apoyo para la resolución de dificultades, así como 
el estímulo al aprendizaje autónomo, que puede 
concretarse con acciones como tiempo dedicado 
a escuchar al estudiante, brindar expresiones de 
empatía, preguntar al estudiantado sobre lo que 
desean hacer, no utilizar lenguaje controlador o 
coercitivo (Fernández, 2007). 

El soporte institucional se refiere al apoyo per-
cibido por parte de la institución en relación con 
el proceso de ajuste, consiste en la percepción y 
satisfacción del estudiantado hacia esa institu-
ción que seleccionó para su educación superior 
(Gravini et al., 2021). Considera la participación 
en actividades extracurriculares y la relación que 
se desarrolla con los miembros de la facultad 
(Tinto, 1975), al igual que el sentido de pertenen-
cia, entendido como el “sentimiento de arraigo e 
identificación de un individuo con un grupo o con 
un ambiente determinado” (Brea, 2014, p. 15), y 
que puede ser clave en el éxito académico y la vida 
universitaria (Ahn & Davis, 2020).

Medición del constructo

En lo que respecta a la medición del ajuste a 
la vida universitaria, uno de los instrumentos más 
utilizados es el Student Adaptation to College  
Questionnaire (sacq) de Baker y Siryk (Credé 
& Niehorster, 2012). Este cuestionario, en su 
versión ampliada creada por Baker, Mcniel y 
Siryk en 1985, contiene 67 ítems que evalúan 
cuatro dimensiones: académica, social, personal/ 
emocional e institucional (Rodríguez-Ayan & 
Sotelo, 2014). 

El sacq ha sido ampliamente utilizado y ha ge-
nerado múltiples análisis teóricos (Rodríguez-Ayan 
& Sotelo, 2014), por lo que, a pesar de las críticas 
en relación con su estructura interna y la falta de un 
modelo teórico de base, se ha logrado posicionar 
como una de las herramientas con mayor potencial 



 

 5

Evidencias de validez de una escala para evaluar el ajuste a la vida universitaria

Avances en Psicología Latinoamericana / Bogotá (Colombia) / Vol. 41(3) / pp. 1-16 / 2023 / ISSNe2145-4515

en relación con la detección temprana del riesgo 
de deserción (Domínguez-Lara et al., 2021). 

Sin embargo, existen pocos instrumentos que 
permitan medir de manera estandarizada este 
constructo en América Latina (Gravini et al., 
2021). Uno de ellos es el Cuestionario de Adap-
tación a la Vida Universitaria (cavu) (Rodríguez- 
Ayan & Sotelo, 2014), el cual se basa en el sacq y 
consta de 11 ítems enfocados en tres dimensiones: 
académica, social e institucional.

A este instrumento se le cuestiona la sobreesti-
mación de la magnitud de las cargas factoriales, 
la confiabilidad relativamente baja en 2 de sus 3 
dimensiones (Domínguez-Lara et al., 2021), así 
como el procedimiento exploratorio utilizado en 
su construcción (análisis de componentes princi-
pales), lo que debate su uso potencial en contextos 
universitarios (Gravini et al., 2021).

Tomando en cuenta que el sacq fue construido 
hace aproximadamente 40 años, que las versio-
nes completas para su aplicación no se encuentran 
disponibles de manera gratuita y que adaptaciones 
como el cavu han recibido críticas en torno a su 
proceso metodológico de construcción, se considera 
relevante desarrollar otros instrumentos de medi-
ción del constructo de acceso abierto y gratuito, 
que cuenten con evidencias de validez para un uso 
adecuado de sus resultados en población universi-
taria en contextos latinoamericanos. Al respecto, 
O’Donnell et al. (2018) destacan que el sacq ha 
sido muy valioso en la investigación y ha demos-
trado su utilidad clínica, no obstante, es importante 
desarrollar instrumentos más cortos y accesibles 
para mejorar la evaluación del ajuste universitario.

Método

Este es un estudio correlacional desarrollado en 
varias etapas con la finalidad de recolectar las evi-
dencias de validez de la escala del modelo propuesto 
de ajuste a la vida universitaria, en el cual se imple-
mentaron diversas técnicas de recolección y análisis.

Consideraciones éticas

En nuestra universidad no se cuenta con un co-
mité de ética, sin embargo, se cumplió con las 
normas éticas de la investigación. A las personas 
participantes se les brindó información de los ob-
jetivos del estudio y, en el consentimiento infor-
mado, incluido en la escala, se les comunicó que 
su participación no representaba ningún riesgo, 
ni físico, ni psicológico, ni legal, ni académico; 
además del carácter de confidencialidad del uso de 
los datos y la libertad de dejar de participar en 
cualquier momento.

Etapa 1: evidencias asociadas al contenido 
de la escala AjusteU

Esta etapa inició con una revisión bibliográfica 
para delimitar el referente conceptual de los ocho 
indicadores de la escala (denominada AjusteU). 
Posteriormente, se redacta un conjunto de ítems 
(65 en total) para medir las distintas percepciones 
y actitudes observables de esos indicadores. Para 
recolectar las primeras evidencias asociadas a la 
validez de contenido, se utilizó la técnica de jueces, 
el grupo focal y una aplicación piloto.

Técnica de jueces

La selección de los jueces se basó en el criterio 
de su formación profesional, específicamente ex-
pertos en psicología, orientación y docencia uni-
versitaria con experiencia en población de primer 
ingreso. En total participaron 10 jueces, quienes 
revisaron los 65 ítems mediante una guía elaborada 
para evaluar su relevancia con la definición con-
ceptual de vida académica, social e institucional, 
según la tabla operativa de la escala del ajuste a la 
vida universitaria. Los jueces clasificaron los ítems 
en tres categorías: relevancia total (3), relevancia 
parcial (2) y sin relevancia (1). El criterio de estos 
expertos fue fundamental para el juzgamiento del 
dominio de contenido de los ítems de la escala. 
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Existen numerosos métodos para cuantificar el 
grado de acuerdo entre los jueces con respecto a 
la relevancia y pertinencia del contenido medido 
en un instrumento. En este estudio se utilizó el 
índice de validez de contenido (Content Validity 
Index, cvi). Conforme con Polit y Tatano (2006), 
para obtener el cvi de cada ítem la escala ordinal 
de 3 o 4 se divide en relevante y no relevante, y 
luego se divide por el número total de expertos.

Por ejemplo, un ítem que fue calificado como 
bastante o muy relevante por 4 de 5 jueces tendría 
un cvi de 0.80. Según estos autores, una preocu-
pación sobre el cvi es que, al ser un índice que 
expresa la proporción de acuerdo entre jueces, 
puede inflarse por factores aleatorios, por lo que 
se asume en este estudio la recomendación de 
aumentar el número de jueces a 6 o más.

Estudio piloto

En este estudio la escala AjusteU fue aplica-
da a una muestra intencionada de estudiantes de 
Integratec, programa institucional de mentoría 
de pares y de liderazgo universitario del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (tec), que, por sus 
características, resultó ser una muestra apropiada 
para esta etapa de validación. En particular, los 
criterios de selección fueron: provenir de carreras 
impartidas en los distintos campus y centros uni-
versitarios; además, por recibir una capacitación 
sobre temas relacionados con la vida universitaria 
y por su sensibilidad y conocimiento del proceso 
de ajuste.

La escala fue enviada a una muestra intenciona-
da de 70 mentores y aceptaron participar 47: 51 % 
mujeres y 49 % varones, quienes provenían de las 
siete provincias de Costa Rica, aunque el 62 % 
eran de San José y Cartago. Esta aplicación piloto 
permitió la verificación de la calidad psicométrica 
de los ítems y del procedimiento, al igual que la 
orientación en la toma de decisiones sobre la acep-
tación o rechazo de los ítems que conformarían la 
escala AjusteU para la aplicación principal.

Grupo focal

Para realizar esta técnica se escogieron 12 estu-
diantes, quienes habían participado en la aplicación 
piloto, de los cuales 6 confirmaron su participa-
ción y aceptaron los términos del consentimiento 
informado. Entre los criterios de selección se con-
sideró a quienes estudiaban en distintas carreras y 
campus, residían en diferentes provincias y obtu-
vieron diferentes puntuaciones (altas, intermedias 
y bajas) en la escala AjusteU. Como lo destacan 
Bonilla-Jiménez y Escobar (2009), esta técnica 
trata de explorar experiencias compartidas de un 
grupo homogéneo, sin embargo, “la heterogenei-
dad puede ser ventajosa porque facilita la pro-
fundización con base en diferentes perspectivas 
del problema” (p. 65). 

La técnica tuvo una duración de 90 minutos 
y con preguntas abiertas se guio la discusión so-
bre aspectos generales del formato de la escala, 
experiencias, apoyos y retos durante su primer 
año en la universidad. La información recolec-
tada fue relevante para identificar ambigüedades 
en la redacción de algunos ítems y comprobar la 
comprensión de las instrucciones y del contenido.

Etapa 2: evidencias asociadas a la validez 
convergente

Para obtener las evidencias asociadas a la vali-
dez convergente, se estimó el coeficiente de corre-
lación de Pearson (r) entre la puntuación total de la 
escala AjusteU y otra medida que está teóricamente 
relacionada con el proceso de adaptación a la vida 
universitaria. Si las correlaciones entre ambas me-
didas resultan positivas, es un indicador fiable de 
que los instrumentos miden el mismo constructo 
con distintos modelos de medida. 

En particular, para hacer el análisis conver-
gente se aplicó el cavu de Rodríguez-Ayan y  
Sotelo (2014). La selección del cavu se justifica 
por estar fundamentado en el sacq; por evaluar tres 
dimensiones: académica, social e institucional, las 
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cuales coinciden con las dimensiones del objeto 
de esta investigación; por sus propiedades psico-
métricas (evidencias de una estructura trifactorial 
con un adecuado porcentaje varianza explicada 
del 55.4 %); por ser un cuestionario corto de 11 
ítems; y por estar diseñada para estudiantes de una 
universidad pública.

Para la recolección de datos del cavu, se envió 
el formulario a la población de 2024 estudiantes 
de primer ingreso. En total participaron de manera 
voluntaria 383 estudiantes (201 hombres, 178 mu-
jeres, 1 intersexual y 3 otro), con un promedio de 
18.4 años de edad. El 77 % estudiaba en el campus 
central de Cartago y el 23 %, en los otros. El coefi-
ciente de confiabilidad fue de 0.795 y los 11 ítems 
mostraron índices de discriminación superiores a 
0.35; por lo tanto, este cuestionario fue aceptable 
para estimar el análisis convergente.

Etapa 3: evidencias de constructo mediante 
un modelo de ecuaciones estructurales

En esta etapa se estima el efecto y las relacio-
nes de los factores con el constructo de ajuste a la 
vida universitaria mediante un modelo de ecua-
ciones estructurales (Structural Equation Models, 
sem). La estimación del modelo comienza con la 
formulación de la teoría que lo sustenta, según lo 
descrito en la primera etapa de esta investigación.

Para Ruiz et al. (2010), este modelo teórico 
debe especificar las relaciones que se espera en-
contrar entre las variables y lo normal es formular 
el modelo en formato gráfico, a partir de ahí es 
fácil identificar las ecuaciones y los parámetros. 
En el caso de esta investigación, el diagrama para 
especificar el modelo de medida del constructo se 
ilustra en la figura 1.

E8

VA_GT

VA_RM

VA_MA

VA_MR

F1

E1

E2

E3

E4

VS_AF

VS_AP

F2

E5

E6

VI_DE

VI_SI

F3

E7

Figura 1. Modelo de segundo orden reflexivo del constructo ajuste a la vida universitaria 
Fuente: elaboración de los autores.
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acuerdo con los índices de ajuste global, de parsi-
monia y comparativos. Para una descripción más 
detallada de este procedimiento, se recomienda 
consultar a Escobedo et al. (2016), quienes apun-
tan que el software eqs (abreviatura de Equations), 
creado por Bentler, ha tenido gran aceptación en 
este tipo de estudios.

Etapa 4: evidencias asociadas a la validez 
predictiva

En esta última etapa se efectuó un análisis pre-
dictivo mediante un modelo de regresión lineal 
simple usando el programa ibm spss 19 (ibm Cor-
poration, 2010), en el que se incluyó la variable 
predictora, sumatoria de los ítems de la escala, 
y el criterio estimado como un promedio simple 
de las notas del primer semestre de 2022 del es-
tudiantado de primer ingreso del tec. El modelo 
que se busca probar es el siguiente:

Y = βo + β1 X AjusteU + εi

Y: es la variable respuesta, el promedio del 
primer período universitario de 2022. 

βo: es la intersección que determina el valor de 
Y cuando X es cero. 

Β1: es la pendiente que determina la cantidad 
en la que cambia Y cuando X se incrementa en 
una unidad. 

X: es la variable explicativa del modelo: pun-
tuación total de la escala AjusteU.

εi: componente de error aleatorio.
Para la estimación del modelo, se realiza una 

segunda aplicación de la escala AjusteU a la po-
blación de 2024 estudiantes de primer ingreso en 
mayo de 2022, un mes antes de concluir el pri-
mer período lectivo. Esta segunda muestra quedó 
conformada por 262 estudiantes, de los cuales el 
62 % provenía de colegios públicos y el 38 %, de 
privados y subvencionados; en tanto que el 39 % 
eran mujeres y el 61 %, varones, con un promedio 
de 18.15 años.

En la que se tiene: 
F1 vida académica (va): gestión del tiempo 

(gt: 5 ítems), regulación metacognitiva (rm: 5 
ítems), metas académicas (ma: 3 ítems) y metas 
de rendimiento (mr: 3 ítems)

F2 vida social (vs): apoyo familiar (af: 6 ítems) 
y apoyo de pares (ap: 8 ítems)

F3 vida institucional (vi): relación docente- 
estudiante (de: 3 ítems) y soporte institucional 
(si: 4 ítems)

Según Ruiz et al. (2010), el modelo de medida 
contiene la manera en que cada constructo latente 
está medido mediante sus indicadores observa-
bles, los errores que afectan a las mediciones y 
las relaciones que se espera encontrar entre los 
factores cuando están relacionados entre sí. Para 
estos autores, una vez formulado el modelo, cada 
parámetro debe estar correctamente identificado.

Por ello, se usó la estrategia de utilizar al me-
nos tres indicadores e igualar la métrica de cada 
variable latente con uno de sus indicadores, lo que 
se consigue fijando arbitrariamente al valor 1 el 
peso de uno de los indicadores (Cea-D’Ancona, 
2002). En el caso de este modelo se incluyeron 
ocho indicadores para el constructo.

Para la recolección de datos se envió en marzo 
de 2022 la escala AjusteU a la población de 2024 
estudiantes de primer ingreso. El formulario fue 
respondido por 742 estudiantes, de los cuales 69 
no aceptaron participar en la investigación, según 
lo indicado en el consentimiento informado. La 
muestra quedó conformada por 673 estudiantes: 
42.1 % mujeres, 57.7 % hombres y 0,3 % otro, 
con un promedio de edad de 18.29 años. Además, 
el 83.1 % ingresaba al tec como su primera uni-
versidad y el 16.9 % provenía de otra institución 
de educación superior; el 80.6 % estudiaba en el 
campus central y los restantes en centros y cam-
pus locales.

En el modelo se aplicó el método de máxima 
verosimilitud y luego se comprobó su ajuste de 



 

 9

Evidencias de validez de una escala para evaluar el ajuste a la vida universitaria

Avances en Psicología Latinoamericana / Bogotá (Colombia) / Vol. 41(3) / pp. 1-16 / 2023 / ISSNe2145-4515

la herramienta spss 19.0 (ibm Corporation, 2010). El 
coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach fue de 
0.914, valor aceptable para efectos de la investiga-
ción. No obstante, aquellos ítems que mostraron un 
índice de discriminación menor a 0.25 se eliminaron, 
por presentar bajas discriminaciones, sumado a la 
inadecuada formulación del ítem y ambigüedades. 
En total 8 fueron eliminados y la escala quedó con 
46 ítems (segunda versión E2), la cual se usó en la 
aplicación principal en marzo de 2022.

A partir del análisis de las personas del grupo 
focal, se lograron identificar las posibles causas de  
la formulación inadecuada de algunos ítems, ve-
rificar la comprensión del contenido de estos, las 
instrucciones, la facilidad de responder en línea y 
el tiempo de respuesta. También la pertinencia de  
la redacción en primera persona y el uso de la 
escala de 1 a 7, que les permitió una mayor am-
plitud para responder.

Etapa 2

El coeficiente de Pearson entre las puntuaciones 
de la escala AjusteU (la versión E2) y el cavu de 
Rodríguez-Ayan y Sotelo (2014) fue 0.582 a un 
nivel de significancia del 0.01 (bilateral) con una 
muestra de 250 participantes que completaron 
ambos instrumentos. Si bien es cierto que el coe-
ficiente de correlación no fue alto, evidencia cierto 
grado de asociación entre ambas medidas, sumado 
a la correlación entre sus factores, que también fue 
positiva y estadísticamente significativa, como se 
muestra en la tabla 1.

Resultados

Etapa 1

En esta primera fase se obtuvieron las prime-
ras evidencias asociadas al contenido con base en 
la técnica de jueces, la prueba piloto y el grupo 
focal. A partir de las recomendaciones hechas por 
el equipo de jueces y del criterio del grupo de in-
vestigación, más la medida del cvi de los ítems, se 
decidió conservar la misma redacción en 38 ítems, 
modificar 16 y eliminar 11 por inadecuada formu-
lación, ambigüedad y similitudes de contenido con 
otros ítems.

Entre los principales cambios hechos a toda 
la escala tipo Likert se destacan: el aumento del 
rango de valores de 1 a 7 (desde completamente 
en desacuerdo a completamente de acuerdo), el 
uso de lenguaje inclusivo y de la primera perso-
na gramatical en la redacción de los ítems. Otras 
más específicas fueron en la organización y con-
textualización de algunas ideas, y el cambio en la 
dirección del ítem (de negativo a positivo).

Posterior a esta evaluación de la pertinencia y 
relevancia de contenido de los ítems y del nivel 
aceptable (0.86) del índice de validez de contenido 
de la escala AjusteU (s-cvi), se generó la primera 
versión para estudiantes (E1) del instrumento con 
un total de 54 ítems, la cual se empleó para el pi-
loto en noviembre de 2021 con una muestra de 47 
estudiantes mentores de primer ingreso. 

Con los resultados de esta aplicación se analizó el 
nivel de dificultad y discriminación de los ítems con 

Tabla 1
Coeficientes de correlación Pearson entre las dimensiones de la escala AjusteU y el cavu

Dimensiones Vida académica Vida social Vida institucional

Académica cavu 0.401** 0.293** 0.349**

Social cavu 0.348** 0.480** 0.382**

Institucional cavu 0.342** 0.321** 0.260**

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
Fuente: elaboración de los autores.
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Etapa 3

Este estudio inicia con el análisis de confiabili-
dad de los resultados de la escala AjusteU versión 
E2, cuyo coeficiente aumentó a 0.922 con un total 
de 46 ítems y por baja discriminación dos ítems 
fueron eliminados. Con los 44 restantes se llevó 
a cabo el análisis factorial exploratorio, usando el 
método de factorización de ejes principales con 
una rotación Varimax con normalización Kaiser 
para corroborar el agrupamiento de los ítems y 
sus cargas factoriales.

El porcentaje de la varianza total explicada fue 
de 56.75; como umbral para la extracción de los 
factores se suele establecer un mínimo del 60 % 
(Hair et al., 2010). Con estos resultados se realizó 
un análisis sustantivo y psicométrico de los ítems, 

por lo que se eliminaron siete al no contribuir en 
la medición de los factores debido a la ausen-
cia de cargas factoriales y a las similitudes entre  
algunos ítems. 

Luego de esta última depuración de la escala, es 
estimado el modelo sem para comprobar el efecto 
y las relaciones de los factores con el constructo de 
ajuste a la vida universitaria teniendo en cuenta 
los datos recolectados en marzo de 2022, para 
un total de 37 ítems (versión final disponible en  
https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/ 
14458), cuyo coeficiente de confiabilidad fue de 
0.913. Con este análisis también se comprobó que, 
con excepción de un ítem (VS6.AF), los índices 
de discriminación fueron iguales o superior a 
0.30. Los coeficientes del modelo de medida se 
exponen en la figura 2.

F2*

VS_AF E5*

VS_AP E6*
0.69*

0.50
0.87

0.73

F3*

VI_DE E7*

VI_SI E8*
0.75*

0.61
0.79

0.66

0.96*

0.74*

0.85*

0.48*

0.15*

0.69*

F1*

0.57*

VA_GT 0.82 E1*

0.59*
VA_RM 0.81 E2*

0.87*
VA_MA 0.49 E3*

VA_MR 0.72 E4*

Figura 2. Diagrama del modelo de medida de la escala AjusteU
eqs 6 modelo 3 factores ChiSq. = 60.51, P = 0.00, cfi = 0.98, rmsea = 0.07
Fuente: elaboración de los autores.

https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/14458
https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/14458
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Como se observa, las cargas factoriales en el 
modelo de medida resultan aceptables, iguales o 
superiores a 0.50, lo que comprueba que hay una 
relación entre las variables latentes (académica, 
social e institucional) y los respectivos indicadores. 
Por otra parte, el ajuste del modelo hipotético a los 
datos empíricos en su conjunto se validó con los ín-
dices gfi (0.98), agfi (0.94), nfi (0.97) y cfi (0.98), 
superiores al valor deseable de 0.90. Además, la 
rmsea fue de 0.07, inferior al valor deseable de 
0.08 (Byrne, 2006).

Etapa 4

El modelo de regresión lineal simple fue calcu-
lado con el promedio simple del primer período 
de 2022 (dependiente) y la puntuación total en la 
escala AjusteU (independiente), que se aplicó en 
el mes de mayo. La variancia explicada (R Square) 
fue de 0.131, valor que resulta bajo, pero espera-
ble en constructos sociales, cuyos coeficientes se 
presentan en la tabla 2.

Como los coeficientes no estandarizados mues-
tran significancia estadística, esto es una evidencia 
de validez predictiva del modelo de ajuste uni-
versitario de la escala, y, por cada aumento de 10 
puntos en la escala AjusteU, el promedio simple 
de los estudiantes incrementa en 1.4 puntos (en 
una escala de 0-100). En tanto que el tamaño del 
coeficiente estandarizado fue de 0.361, superior al 
umbral mínimo de 0.10 necesario para declarar un 

resultado como relevante o de importancia práctica 
(Montero-Rojas et al., 2021).

Discusión

Los resultados de este estudio permiten afir-
mar que la escala AjusteU cuenta con evidencias 
de fiabilidad y validez que respaldan un uso ade-
cuado de sus resultados en el contexto de la edu-
cación superior. De hecho, el desarrollo de este 
instrumento está fundamentado en un referente 
conceptual y en evidencias empíricas asociadas a 
la vida académica, institucional y social, como lo 
señalan Rodríguez (2017) y Soares et al. (2011), 
quienes reconocen que estos factores están alta-
mente asociados al proceso de adaptación a la 
vida universitaria. 

En estudios similares también se concluyó que 
las condiciones académicas (Gairín et al., 2009), 
el apoyo de docentes, padres de familia y pares 
(García-Martín et al., 2016), la dimensión motiva-
cional (Lozano et al., 2005), el soporte institucional 
(Wilcox et al., 2005) y el soporte social (Figuera 
& Torrado, 2012) son relevantes y representativos 
del constructo ajuste a la vida universitaria.

Una primera conclusión es que las evidencias 
asociadas al contenido, basadas en criterios subje-
tivos y objetivos, son relevantes en la construcción 
de un instrumento, tanto para mejorar elementos 
del formato como del dominio de contenido, al 

Tabla 2
Modelo de regresión lineal simple entre la escala AjusteU y el promedio simple del primer período 2022

Modelo
Coeficiente no estandarizado

Coeficiente 
estandarizado t Sig.

B Error tip. Beta

1
(Constante) 54.967 4.374 12.566 0.000

Puntuación total 0.142 0.023 0.361 6.251 0.000

Variable dependiente: promedio simple
Fuente: elaboración de los autores.
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permitir un muestreo representativo del universo 
de ítems posibles del constructo de ajuste a la 
vida universitaria.

Como lo destacan Sireci y Faulkner-Bond 
(2014), la validez de contenido se puede respal-
dar si existen sólidos procedimientos de control 
de calidad durante el desarrollo de la prueba y si 
existe una sólida justificación para los formatos 
de los ítems; por ejemplo, revisión de expertos y 
prueba piloto para seleccionar los ítems más apro-
piados con base en los análisis estadísticos, entre 
otros procedimientos.

El planteamiento teórico generó un modelo 
de medida, el cual fue validado con un modelo de 
ecuaciones estructurales, cuyas cargas factoria-
les resultaron aceptables, lo que comprueba que 
existe una relación entre las variables latentes 
(académicas, social e institucional) y los ocho 
indicadores. A pesar de que el apoyo familiar ha 
sido menos estudiado, emerge como una variable 
asociada a las expectativas de logro y motivación 
(Figuera et al., 2003), de ahí su importancia de 
mantenerla en el modelo.

Como lo destacan González-Montesinos y 
Backhoff (2010), cuando esta etapa se realiza con 
rigor, se puede concluir que el instrumento captura 
los rasgos de interés conforme con la teoría sus-
tantiva que orientó su diseño. Entre los resultados 
del sem sobresale el grado de asociación entre vida 
social e institucional, probablemente porque en 
ambos interviene un proceso común de interac-
ción social, pero en contextos diferentes: uno con 
familiares, pares y amigos del círculo social y otro 
con docentes en el ámbito institucional.

Como lo explica Maya et al. (2018), en estas 
transiciones educativas existe una transformación 
que afecta los roles del estudiantado con su familia, 
pares y docentes. También en estudios previos del 
sacq se ha encontrado correlaciones fuertes entre 
ajuste social y apego institucional, sin embargo, 
mantienen la distinción entre ambas para efectos 
de análisis (Credé & Niehorster, 2012).

Igualmente, el grado de asociación de la es-
cala AjusteU con otro instrumento (cavu) aporta 
evidencias del constructo, al comprobarse que los 
constructos de ambos están relacionados. Como 
lo destaca Moral de la Rubia (2019), este tipo de 
validez hace referencia al grado de certeza que se 
tiene en que los indicadores propuestos miden una 
misma variable latente o factor.

A pesar de las diferencias entre ambos instru-
mentos, se halló una asociación estadísticamente 
significativa entre sus dimensiones, de las cuales 
vida institucional resultó la más baja (0.26), posi-
blemente debido a que los ítems de AjusteU están 
enfocados en la relación docente-estudiante, en 
el sentido de pertenencia a la universidad y en el 
apoyo institucional, mientras que el cavu hace 
más referencia al quehacer universitario y a los 
programas de bienestar estudiantil.

El factor vida social mostró la más alta corre-
lación entre ambos instrumentos (0.48), lo que 
se explica por medir contenidos comunes de la 
relación de pares, tales como la construcción de 
nuevos vínculos, la participación en actividades 
sociales, la colaboración y comunicación entre 
pares, aunque en el cavu no se mide el apoyo fa-
miliar. Así mismo, en vida académica se reportó 
una asociación moderada (0.40), pese a que en el 
cavu se mide el uso de la información de cursos, 
contenidos y expectativas docentes, mientras que 
en AjusteU se enfoca en la gestión del tiempo, la 
regulación metacognitiva y las metas académicas 
y de rendimiento. 

Otra conclusión es que la escala aporta eviden-
cia predictiva de que el proceso de ajuste incide en 
el rendimiento del estudiantado. Mamani (2017) 
también observó que la adaptabilidad en la tran-
sición a la vida universitaria constituye un buen 
predictor del rendimiento académico. 

En suma, el proceso de validación de la escala 
permitió acumular evidencias para apoyar las infe-
rencias de sus resultados y un uso adecuado para 
la toma de decisiones, el desarrollo de políticas y de 
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acciones concretas que favorezcan la transición 
del estudiantado en su primer año.

La principal limitación fue la aplicación de la 
escala en modalidad remota en el contexto de pan-
demia, por lo que las experiencias del estudiantado 
podrían ser diferentes en un entorno presencial, por 
lo tanto, una recomendación es la aplicación de 
la escala en modalidad presencial, así como en 
diversas poblaciones y momentos de la vida uni-
versitaria, para identificar posibles diferencias en 
cada una de las dimensiones. 

Finalmente, surgen temas emergentes como el 
género y el desarraigo, que, si bien es cierto en este 
estudio se comprobó que no hay diferencias en la 
adaptación a la vida universitaria según sexo, al 
igual que en otros (Cuadros, 2021), en la discu-
sión del grupo focal se comentó que a veces en 
los equipos de trabajo tomaban menos en cuenta 
las ideas de las mujeres.

Del mismo modo, el desarraigo puede ser de 
interés para nuevos estudios, en especial en pos-
pandemia, puesto que el estudiantado puede experi-
mentar sentimientos de pérdida, en mayor o menor 
intensidad, al dejar familia, amigos y lugar de 
residencia. Como lo indica Donoso (2009), el sen-
tirse integrado a la universidad puede contribuir a 
disminuir el desarraigo.
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