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RESUMEN Una estrategia de enseñanza y aprendizaje centrada en el estudiante, que lo 
involucra de forma activa, es el aprendizaje entre pares. No obstante, no se dispone de 
un instrumento que mida el nivel de satisfacción hacia el rol del ayudante en estudiantes 
universitarios. El objetivo de esta investigación fue diseñar y validar la estructura inter-
na de la escala de satisfacción de los estudiantes hacia el rol del ayudante de aprendizaje 
en estudiantes de la Universidad Católica de Temuco. Con un total de 1.106 estudiantes, 
se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio y confirmatorio, a través de ecuaciones 
estructurales, que arrojó como resultado un correcto ajuste de la escala y una estructura 
compuesta por los factores de mediación del aprendizaje e integración de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC). Finalmente, se considera que la valida-
ción psicométrica permite viabilizar la cuantificación de procesos de enseñanza y de 
aprendizaje que consideren al estudiante como centro del aprendizaje.

PALABRAS CLAVE Aprendizaje entre pares, aprendizaje centrado en el estudiante, sa-
tisfacción académica, modelo de ecuaciones estructurales, estudiantes universitarios. 
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RESUMO Uma estratégia de ensino e aprendizagem centrada no aluno que envolve ati-
vamente o aluno é a aprendizagem entre pares. No entanto, não existe um instrumento 
que meça o nível de satisfação com o papel do assistente em estudantes universitários. O 
objetivo desta pesquisa foi projetar e validar a estrutura interna da escala de satisfação 
do aluno para o papel do assistente de aprendizagem em estudantes universitários da 
UC Temuco. Com um total de 1.106 alunos, foi realizada uma análise fatorial explorató-
ria e confirmatória por meio de equações estruturais. O resultado foi um ajuste correto 
da escala e uma estrutura composta pelos fatores: mediação da aprendizagem e inte-
gração das TIC. Por fim, considera-se que a validação psicométrica permite quantificar 
processos de ensino-aprendizagem que consideram o aluno o centro da aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE Aprendizagem entre pares, aprendizagem centrada no aluno, sa-
tisfação acadêmica, modelagem de equações estruturais, estudantes universitários.

ABSTRACT A teaching and learning strategy that actively involves the student within 
their own learning process is peer learning. However, there is no instrument that mea-
sures the level of satisfaction towards the role of the assistant in university students. That 
is why the objective of this research sought to design and validate the internal structure 
of the student satisfaction scale towards the role of the learning assistant in students at 
Universidad Católica de Temuco. Through the participation of a total of 1.106 students, 
an exploratory factor analysis and another confirmatory type were carried out, through 
structural equations, which resulted in a correct adjustment of the scale and a structure 
composed of the factors: mediation of learning and integration of TIC. Finally, it is con-
sidered that the psychometric validation of the scale allows to make possible the quanti-
fication of teaching-learning processes that consider the student as the center of learning.

KEYWORDS Peer learning, student-centered learning, academic satisfaction, structur-
al equation modeling, college students.

Introducción

La expansión en la matrícula en la educación superior ha demandado a las institu-
ciones generar adecuaciones al tipo de estudiante que se diferencia del sujeto elitista 
(Crosling, Heagney y Thomas, 2009). Este nuevo estudiante cumple un doble rol, ya 
que es un estudiante con deberes académicos y, a su vez, un ser joven que participa 
de manera activa en su propio aprendizaje (Dubet, 2005). Además, integra una nueva 
generación y convive con la tecnología en un contexto de hiperconexión, caracterís-
tica de la inmediatez de la sociedad actual (Álvarez, Heredia y Romero, 2019; Castro, 
Paterna y Fernández, 2020).

Acorde a este nuevo contexto, la educación universitaria actual ha sido testigo 
de constantes avances propios de cada momento histórico (Álvarez-Arregui, 2019), 
asociados a la integración de técnicas innovadoras en el proceso de enseñanza-apren-
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dizaje, con la finalidad de contribuir al aseguramiento de la calidad y al acoplamiento 
de este nuevo actor (Chanal, 2019; Crosling, Heagney y Thomas, 2009; Leicester y 
Sharpe, 2018; Sagy, Hod y Kali, 2018), como protagonista en la construcción de su 
identidad (Quintano y Denegri, 2021) y de su aprendizaje (Arias-Gago y Rodríguez-
García, 2020).

Un indicador de desempeño clave en los procesos de aseguramiento de la calidad 
corresponde a la retención (Crosling, Heagney y Thomas, 2009). En este sentido, 
estas autoras sostienen que los enfoques de enseñanza y de aprendizaje poseen un 
impacto en las decisiones de los estudiantes para continuar sus estudios.

Uno de los factores que posee un mayor impacto en la retención del estudiantado, 
desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje, es su experiencia universitaria 
(Coffman y Gilligan, 2002; Najeeb y otros, 2014; Wilkins y otros, 2018). Diversas in-
vestigaciones afirman que una enseñanza en modalidad de conferencia contradice 
las prácticas de una enseñanza efectiva donde el estudiante posee un rol activo y 
moviliza sus conocimientos previos (Sagy, Hod y Kali, 2018). En este escenario surge 
la presencia del ayudante de aprendizaje como un par que aporta tanto con conoci-
mientos como con experiencias en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 
considerándolo como centro de su propio aprendizaje (Topping, 2015).

A pesar de la importancia y del surgimiento de metodologías que integran al ayu-
dante de manera activa, no se observan instrumentos en español que hayan sido vali-
dados con base en sus propiedades psicométricas para la medición de la satisfacción 
sobre el rol del ayudante de aprendizaje. Es, en este contexto, que esta investigación 
tiene por objetivo diseñar e identificar la estructura interna de la escala de satisfac-
ción de los estudiantes hacia el rol del ayudante de aprendizaje en la Universidad 
Católica de Temuco, en Chile. 

Aprendizaje entre pares 

Una enseñanza centrada en el estudiante es un enfoque hacia el aprendizaje carac-
terizado por promover una mentalidad y una cultura fundamentada en las teorías 
constructivistas dentro de las instituciones de educación superior (Cid y otros, 2018; 
Hunt y Chalmers, 2013). La enseñanza centrada en el estudiante se diferencia en cin-
co aspectos de un enfoque tradicional (Weimer, 2013): i) el equilibrio del poder den-
tro del aula, ii) la función del contenido del curso, iii) el rol del docente y el rol del 
estudiante, iv) la responsabilidad del aprendizaje, y v) el propósito de la evaluación.

Según Nuckles (2000), para la transición de una enseñanza tradicional a una en-
señanza centrada en el estudiante es necesario considerar las diferencias en los planos 
de habilidad intelectual, estilos y métodos de procesamiento cognitivo, socialización, 
características de logros educacionales, características físicas y maneras de crear sig-
nificado. Según esto, el rol del docente se presenta como un facilitador que apoya al 
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estudiante en el desarrollo de su propio aprendizaje, y donde las evaluaciones funcio-
nan como orientadoras del aprendizaje y no como sinónimo de calificación (Hunt y 
Chalmers, 2013). Considerando los altos niveles de deserción estudiantil, las institu-
ciones de educación superior han desarrollado apoyos formales como una estrategia 
que se acople con un aprendizaje centrado en el estudiante, como las mentorías (Co-
llings, Swanson y Watkins, 2014).

En esta línea, una de las estrategias que se ajusta a las nuevas demandas corres-
ponde al aprendizaje entre pares (Topping y otros, 2017). Topping (1996) lo define 
como una relación de apoyo individual entre el estudiante y otra persona de ma-
yor habilidad y experiencia. Por otro lado, según Boud, Cohen y Sampson (2013), 
este corresponde a una acción de dos vías, de carácter recíproco y mutuamente 
beneficioso. 

Podemos encontrar dos tipos de aprendizaje entre pares (Topping, 2015). El 
primero se caracteriza por un modelo positivo de roles, resolución conjunta de 
problemas y refuerzo positivo; en cambio, el segundo se basa en juntar a los estu-
diantes sin interacción ni trabajo conjunto. En este contexto se distinguen procesos 
en la interacción entre estudiante y ayudante (Topping, 2015) entre los que pode-
mos distinguir la individualización del aprendizaje en cuanto a la inmediatez de la 
retroalimentación. Además, a nivel cognitivo se distingue la superación de mitos y 
creencias negativas con respecto a su aprendizaje, lo que fomenta la capacidad de 
autorreflexión con la ayuda de un otro con experiencias cercanas y que no repre-
senta una figura de poder.

A través de un metaanálisis, Bowman-Perrott y otros (2013) establecen que el 
aprendizaje entre pares a nivel de educación primaria y secundaria poseía un efec-
to moderadamente grande, distinguiendo diferencias entre aquellos estudiantes que 
participaron de una estrategia entre pares y los que no. En lo que respecta a la relación 
del rol entre estudiante y ayudante, se ha identificado que existe una influencia sig-
nificativa en cuanto a la capacidad colaborativa, rendimiento académico y comuni-
cación bajo al aprendizaje entre pares (Seo y Kim, 2019). Las investigadoras expresan 
que los resultados evidencian que los estudiantes mejoran su rendimiento académico 
y, a su vez, aprenden como ellos mismos aprenden, lo que establece la posibilidad de 
autoconocimiento en cuanto al propio aprendizaje del estudiante, que debe ser activo 
y en constante movimiento (Von Hohendorff, De Oliveira Elsner y Ben, 2021). 

Mediación del aprendizaje

La mediación entre pares se caracteriza por el apoyo mutuo en las actividades de 
aprendizaje, fundamentado en la interacción, participación activa y el respeto por los 
ritmos de aprendizaje de las partes involucradas. Su objetivo es contribuir a la gene-
ración de competencias para alcanzar la autonomía (Gutiérrez y Prieto, 2004; Ma-
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dueño y Hurtado, 2016; Tébar, 2009). Las prácticas de mediación generan un mayor 
involucramiento (Hernández y Murillo-Quirós, 2019), pues ayudan de manera indi-
recta a las y los estudiantes en su aprendizaje, motivando la construcción de conoci-
mientos, la reflexión y la transferencia del aprendizaje, favoreciendo la cooperación 
mutua (Peñafiel, Peñafiel y Castro, 2018). La mediación pedagógica en la formación 
de estudiantes universitarios conduce al desarrollo de funciones cognitivas de orden 
superior. También es comprendida como un recurso, como una herramienta o como 
un modelo que permite promover los procesos de enseñanza y de aprendizaje desde 
un carácter relacional (Sánchez y Esparza, 2015).

Un estudio reciente desarrollado por Moya y otros (2021) establece, bajo un es-
tudio con diseño cuasi experimental, la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo experimental y de control en estudiantes de primer año 
de derecho en la asignatura de filosofía. En dicho estudio se indica que la integración 
del ayudante en los procesos de mediación, a través de una retroalimentación directa, 
generó un mayor puntaje en el grupo experimental en las evaluaciones escritas (p = 
0,003), en los talleres grupales (p = 0,002) y en el promedio del curso (p = 0,007).

Integración de tecnologías

El aprendizaje entre pares ha sido considerado efectivo como método de enseñanza 
en la educación actual de diversas disciplinas, demostrando mejoras en la compren-
sión de los contenidos (Polkowski, Jadeja y Dutta, 2020). Existen algunos pilares fun-
damentales del aprendizaje entre pares, como la interacción, negociación, organiza-
ción, retroalimentación y evaluación, que pueden ser apoyados por las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). 

Según Lara-Villanueva (2019), cuando se involucra tecnología educativa sumada 
a vínculos sociales con pares y profesores y aspectos cognitivos, se puede potenciar el 
pensamiento en la interacción con los contenidos y los objetivos de aprendizaje. Evans 
y Moore (2012) indican que la utilización de tecnologías en el ámbito educacional, y en 
especial en el contexto del aprendizaje entre pares, es cada vez más efectiva, pues los 
medios de interacción se ven afectados producto de los estados evolutivos propios de 
la edad universitaria, incrementando el uso de medios digitales (Chassiakos y otros, 
2016), lo cual es reflejo de la interacción entre pares (Youde, 2019). 

Cabe señalar que el aprendizaje entre pares, acompañado de la integración de 
tecnologías, se ha fundamentado en el constructivismo social, promoviendo solucio-
nes a los desafíos educativos en un contexto de constante cambio. En este sentido, se 
levanta la necesidad de trabajar bajo un enfoque basado en competencias (Álvarez-
Arregui, 2019), como la autonomía, el compromiso y la colaboración, variables que, 
según la literatura, pueden ser promovidas por medio del aprendizaje entre pares 
(Carvalho y Santos, 2020).
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La integración de tecnologías en el aula ha sido ampliamente investigada en el 
último tiempo, en el marco de las metodologías activas de la enseñanza. La investi-
gación con respecto al uso de tecnología en contextos de aprendizaje entre pares se-
ñala una mayor eficacia en comparación con metodologías tradicionales, sobre todo 
cuando se trata de cursos de gran tamaño.

En una experiencia de una universidad chilena se empleó tecnología apoyando 
estos pilares, encontrándose que las y los estudiantes valoraron positivamente las ac-
tividades, desarrollando además competencias genéricas como el trabajo colaborati-
vo, la gestión del conocimiento y la valoración y el respeto por la diversidad (Ketterer 
y otros, 2019). Finalmente, un estudio experimental realizado con 600 estudiantes de 
ingeniería mostró que los resultados de aprendizaje de aquellos expuestos al apren-
dizaje entre pares con integración de tecnologías fueron siempre mejores que los del 
grupo de control (Bozzi, Raffaghelli y Zani, 2021).

Satisfacción académica como indicador de calidad 

La satisfacción es una actitud basada en la experiencia que explica los resultados 
académicos y las tasas de abandono y graduación durante el proceso dentro del 
sistema educativo (Figuera y otros, 2018; Wilkins y otros, 2014). Por otro lado, ha 
sido definida como un componente cognitivo del bienestar psicológico que refiere 
a las valoraciones que las personas realizan al comparar sus aspiraciones con sus lo-
gros alcanzados (Diener, 1994; Medrano y Pérez, 2010; Medrano, Fernández y Pérez, 
2014).

Por parte de las instituciones de educación superior, medir la satisfacción en la 
enseñanza universitaria permite el «mantenimiento y su supervivencia debido a que 
esta información parece representar una forma fiable de identificar factores que influ-
yen en una mejora significativa en la calidad del nivel académico de sus estudiantes» 
(Osorio y Parra, 2016: 4-5). Lo anterior se condice con lo argumentado por Álvarez, 
Heredia y Romero (2019), quienes expresan que «la visión del estudiante, producto 
de las percepciones, expectativas y necesidades, servirá como indicador para el mejo-
ramiento de la gestión y el desarrollo de los programas académicos» (Álvarez y otros, 
2014: 6). 

En este contexto, la satisfacción académica toma relevancia ya que se considera 
un indicador que mide el porcentaje de retención de los estudiantes (Coffman y Gi-
lligan, 2002; Najeeb y otros, 2014; Wilkins y otros, 2018) y predice su compromiso y, 
con ello, sus resultados académicos (Huebner y Gilman, 2006). Figuera y otros (2018) 
refuerzan lo anterior al plantear que tanto la implicación del estudiante en el proceso 
educativo como en la continuidad de estudios, está vinculada a su motivación.

Una primera definición en cuanto a la satisfacción académica se observa en Lent y 
otros, quienes arguyen que esta representa el «disfrute de su rol o experiencias como 
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estudiante»1 (2007: 87). Dicha definición fue ajustada por Lent y Brown (2008) al ex-
presar que la satisfacción académica refiere «al bienestar y disfrute que los estudiantes 
perciben al llevar a cabo experiencias relacionadas a su rol como estudiantes». Bajo 
esto, la satisfacción académica se relaciona con el ajuste académico, la integración 
social y la persistencia académica (Lent y otros, 2007; Lent y otros, 2009; Zalazar y 
Cupani, 2018). 

Lo anterior expresa la relación que se establece entre expectativas y experiencias 
en un contexto educativo, es decir, la creación social de un espacio con códigos com-
partidos, la cual se reconstruye bajo las vivencias cotidianas del estudiante con su 
entorno educativo. En efecto, este se expresa como un proceso dinámico y que se ve 
afectado por la manera en que los estudiantes perciben y comprenden su entorno de 
aprendizaje (Medrano, Fernández y Pérez, 2014; Ramos y otros, 2015).

En cuanto a las variables que inciden en la satisfacción académica, para Lent y 
otros (2007) se encuentran las metas académicas, la autoeficacia y los apoyos del en-
torno, ya sea de forma individual o colectiva, donde aquellos estudiantes que están 
inmersos en sus estudios presentan un mayor nivel de satisfacción académica (Wi-
lkins y Epps, 2011; Tinto, 2015; Wilkins y otros, 2015; Urquijo y Extremera, 2017). 
Del mismo modo, la investigación realizada a estudiantes universitarios de adminis-
tración por Celik y Storme (2017) expresa que la satisfacción académica se vincula 
positivamente con la inteligencia emocional, siendo mediada por la adaptabilidad 
profesional (Zeidner, Matthews y Roberts, 2004). 

Si bien existen diversas escalas que miden la satisfacción académica (Lent y otros, 
2007; Medrano, Fernández y Pérez, 2014; Vergara y otros, 2018), es necesario «ampliar 
la disponibilidad de instrumentos con propiedades psicométricas adecuadas para 
evaluar la satisfacción académica en el contexto de la educación superior» (Vergara y 
otros, 2018: 103). Con esto, no se evidencia una escala validada que mida la satisfacción 
académica de los estudiantes con base en el rol del ayudante de aprendizaje sustentado 
en los supuestos teóricos del aprendizaje entre pares para la educación superior. 

Método

Esta investigación posee un diseño descriptivo transversal no experimental (Cea, 
1996), pues se realizó una única medición y sin la manipulación de variables ni asig-
nación aleatoria de las unidades de análisis. 

Para este estudio se utilizó una muestra no probabilística por conveniencia (Cea, 
1996) correspondiente 1.106 estudiantes de la Universidad Católica de Temuco ads-
critos a 32 cursos de las facultades de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administra-
tivas; Ciencias de la Salud; Educación; Ingeniería, y Recursos Naturales. Los criterios 

1. Traducción de los autores. 
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de inclusión correspondieron a estudiantes regulares al momento de la aplicación del 
cuestionario, de la Universidad Católica de Temuco con un ayudante de aprendizaje 
formal. El promedio de edad de los estudiantes fue de 20,6 (SD = 2,33), con el 53,1% 
de mujeres y el 46,9% de hombres. 

Instrumento

El instrumento de satisfacción de los estudiantes sobre el rol del ayudante de apren-
dizaje (SEROA) fue desarrollado por el equipo investigador bajo los siguientes pasos: 

• Se realizó una revisión de la literatura sobre la satisfacción académica, innova-
ción en docencia universitaria y el aprendizaje entre pares. 

• A raíz de la teoría encontrada se operacionalizaron las variables hasta esta-
blecer los indicadores del cuestionario distinguiendo las dimensiones teóricas 
(Asún, 2006; Cea, 1996). 

• Una vez obtenido el primer bosquejo de este, se envió a revisión de expertos a 
través del análisis de jueces (Asún, 2006), por parte de los asesores pedagógi-
cos del Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia UC Temuco, quie-
nes establecieron modificaciones de redacción, precisión de las definiciones de 
las variables y adaptación del lenguaje al contexto de los estudiantes. 

• Finalmente, como parte de los procedimientos exigidos por la UC Temuco, el 
cuestionario fue enviado a la Dirección de Análisis y Calidad de la Docencia 
UC Temuco para su revisión.

El cuestionario posee dos dimensiones teóricas con un total de ocho ítems enfo-
cados en mediación del aprendizaje e integración de las TIC, como indica la tabla 1. 
Ambas se condicen con los ejes del Modelo Educativo UC Temuco bajo una ense-
ñanza centrada en el estudiante (Universidad Católica de Temuco, 2008) y con los 
roles expuestos por Topping (2015). Los ítems fueron redactados de forma directa, 
los cuales puntúan como sigue: Muy en desacuerdo = 1; En desacuerdo = 2; Ni en 
desacuerdo, ni de acuerdo = 3; De acuerdo = 4; y Muy de acuerdo = 5. 

Recolección y análisis de datos

Para la aplicación del cuestionario se procedió a contactar, a través de correo elec-
trónico, a los docentes de todas las facultades de la universidad que contasen con al 
menos un ayudante de aprendizaje inscrito en sus respectivos departamentos. En el 
correo se les informó sobre los objetivos de la investigación y se solicitó su colabo-
ración. A estos se les solicitó aplicar el cuestionario en horario de clases de manera 
presencial en formato papel. La aplicación estuvo a cargo del Colegio de Ayudantes 

https://www.dropbox.com/s/oi7vsldj0fu8t56/quintano-tabla-01.docx?dl=0
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de la Universidad Católica de Temuco. Los instrumentos en papel fueron enviados en 
un sobre cerrado a través de los ayudantes del curso. 

Se les informó a los estudiantes, en horario de clase, sobre el objetivo de la inves-
tigación solicitando la participación voluntaria y dejando explícitamente indicado, 
tanto de forma verbal como en el mismo instrumento, que se respondiera conside-
rando únicamente al ayudante del curso en cual se encontraban. La aplicación tuvo 
una duración de 20 a 25 minutos. No se solicitaron datos que permitieran la indivi-
dualización de los estudiantes. También estos fueron avisados, antes de la aplicación, 
que su participación era voluntaria y que podían retirarse en el momento que lo 
desearan. 

Procesamiento de la información

Una vez recolectada la información fue registrada en el programa IBM SPSS v.23. Se 
procedió a realizar un análisis exploratorio de los datos, en el cual se calcularon la des-
viación estándar, la asimetría y curtosis. Junto a lo anterior se analizaron los supuestos 
asociados al índice de inflación de la varianza (FIV) en el software FACTOR v. 10.

Para identificar la estructura interna, se realizó un análisis factorial exploratorio 
en el software FACTOR v. 10 (Lorenzo y Ferrando, 2006), en el cual se utilizó una ex-
tracción de ULS Robusta para datos categóricos y una determinación de la cantidad 
de factores por medio del análisis paralelo (Ferrando y Anguiano-Carrasco, 2010; 
Ferrando y Lorenzo-Seva, 2014), acompañado de una rotación oblicua de Promin 
(Lorenzo-Seva, 1999). 

Tabla 1. Dimensiones e ítems del cuestionario de satisfacción académica hacia el rol del 
ayudante de aprendizaje

Dimensión Ítem

Mediación del 
aprendizaje

1. El ayudante domina los contenidos del curso.

2. El ayudante resuelve las dudas sobre los contenidos del curso.

3. El ayudante resuelve de manera oportuna las dudas asociadas al curso.

4. El ayudante se toma el tiempo de participar en análisis y discusiones en actividades de horas mixtas y 
autónomas.

5. Me siento con la confianza de realizar alguna pregunta al ayudante con respecto a su experiencia en el 
curso.

TIC 6. El ayudante utiliza elementos tecnológicos para guiar sus presentaciones o actividades (PPT, Prezi, 
videos, etcétera).

7. El ayudante utiliza de manera eficiente y responsable la Plataforma Educativa.

8. El ayudante maneja el software disciplinario de interés para el curso.
Fuente: Elaboración propia.
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El análisis factorial confirmatorio se llevó a cabo mediante ecuaciones estructura-
les (SEM) a través del programa Mplus 7.11, optándose por método de estimación de 
máxima verosimilitud (WLSMV). El ajuste del modelo fue evaluado usando el Índice 
de Ajuste Comparativo (CFI, por sus siglas en inglés), el Índice de Tucker Lewis (TLI, 
por sus siglas en inglés) y el Error Cuadrático Medio de Aproximación (RMSEA, por 
sus siglas en inglés). CFI y TLI indican un buen ajuste con valores mayores a 0,95; 
mientras que 0,90 se considera como puntaje de corte para establecer un nivel de 
ajuste aceptable (Hair y otros, 2006). Un valor de RMSEA menor a 0,05 indica un 
buen ajuste del modelo, mientras un valor de RMSEA inferior a 0,08 señala un ajuste 
aceptable (Hu y Bentler, 1999; Marsh, Tai Hau y Grayson, 2005). 

La consistencia interna se comprobó calculando el coeficiente Omega, conside-
rándose apropiados índices superior a 0,70 (McDonald, 1999). La validez convergen-
te se estimó mediante la varianza media extraída (AVE), considerándose un buen 
ajuste de valores mayores a 0,50 (Hair y otros, 2006). La validez discriminante fue 
asumida cuando la AVE de cada variable latente fue superior al cuadrado de la co-
rrelación entre ellas (Hair y otros, 2006). Para lo anterior, se procedió a dividir de 
manera aleatoria la base de datos, lo que estableció un n = 548 para el análisis factorial 
exploratorio y un n = a 558 para el análisis factorial confirmatorio.

Resultados

Análisis exploratorio

Los ítems poseen una variabilidad moderada, los cuales se posicionan en una des-
viación estándar no superior a 1,4. La asimetría establece que los datos se posicionan 
a la derecha de la curva de distribución, es decir, en los valores con mayor nivel de 
satisfacción con respecto al rol del ayudante de aprendizaje, como muestra la tabla 2. 
Diversos autores indican, como criterio de normalidad, un rango de los datos bajo una 
asimetría de 2 a -2 (Gravetter y Wallnau, 2014), lo que confirmaría la normalidad de 
ellos. Por otro lado, se observa ausencia de multicolinealidad, donde el estadístico FIV 
es inferior a 4 para todas las variables.

Por otro lado, al momento de observar los resultados de las correlaciones entre los 
ítems, se evidencia que todos los ítems poseen relaciones positivas y estadísticamente 
significativas (p < 0,001). A su vez, para los ítems de la dimensión 1, mediación del 
aprendizaje, se evidencia una correlación mayor dentro los ítems que la componen, 
en comparación con los ítems de la dimensión 2. Caso similar sucede con los ítems 
de la dimensión de TIC, los cuales poseen una mayor correlación entre los ítems 6, 7 
y 8 en comparación con los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, que detalla la tabla 3. 



REVISTA PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA Y DIDÁCTICA DEL DERECHO 
 VOL. 9 NÚM. 2 (2022) • PÁGS. 131-152

141

DS Asimetría Curtosis FIV

Ítem 1 1,0123 -1,142 0,828 1,679

Ítem 2 1,2941 -0,917 -0,174 2,358

Ítem 3 1,0598 -1,584 2,157 3,236

Ítem 4 0,9975 -1,732 2,916 2,305

Ítem 5 0,9293 -1,769 3,442 2,126

Ítem 6 1,3702 -0,756 -0,587 1,724

Ítem 7 1,2539 -1,184 0,427 1,671

Ítem 8 1,307 -0,925 -0,146 2,042
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos

Tabla 3. Correlaciones bivariadas

ítem 2 ítem 3 ítem 4 ítem 5 ítem 6 ítem 7 ítem 8

ítem 1

Correlación de Pearson .575** .556** .504** .533** .299** .210** .305**

Sig. (bilateral) p<.0001 p<.0001 p<.0001 p<.0001 p<.0001 p<.0001 p<.0001

N 1106 1106 1106 1106 1106 1106 1106

ítem 2

Correlación de Pearson .715** .633** .600** .407** .265** .385**

Sig. (bilateral) p<.0001 p<.0001 p<.0001 p<.0001 p<.0001 p<.0001

N 1106 1106 1106 1106 1106 1106

ítem 3

Correlación de Pearson .729** .698** .334** .251** .320**

Sig. (bilateral) p<.0001 p<.0001 p<.0001 p<.0001 p<.0001

N 1106 1106 1106 1106 1106

ítem 4

Correlación de Pearson .592** .334** .233** .312**

Sig. (bilateral) p<.0001 p<.0001 p<.0001 p<.0001

N 1106 1106 1106 1106

ítem 5

Correlación de Pearson .329** .281** .363**

Sig. (bilateral) p<.0001 p<.0001 p<.0001

N 1106 1106 1106

ítem 6

Correlación de Pearson .493** .598**

Sig. (bilateral) p<.0001 , p<.0001

N 1106 1106

ítem 7

Correlación de Pearson .611**

Sig. (bilateral) p<.0001

N             1106
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia.
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Análisis factorial confirmatorio

Mediante ecuaciones estructurales (SEM) se ha confirmado el modelo obtenido en el 
análisis exploratorio. En la figura 1 se muestra el modelo estructural, que presenta un 
ajuste aceptable (CFI = 0,993; TLI = 0,991; RMSEA = 0,061).

En la tabla 5 se observa que los ítems de la escala mostraron altos pesos factoria-
les con un rango entre 0,707 y 0,929. La consistencia interna de la versión final del 
instrumento fue corroborada mediante el coeficiente Omega al obtenerse en ambas 
dimensiones índices mayores a 0,7, dotando al instrumento de una elevada consis-
tencia interna. La validez convergente fue comprobada mediante la AVE que arrojó 
valores superiores a 0,05 en las dimensiones Mediación y TIC. Finalmente, la validez 
discriminante fue asumida debido a que la AVE de cada variable latente fue superior 
al cuadrado de la correlación entre ellas.

Tabla 4. Solución con rotación oblicua de Promin

Ítem Factor 1 Factor 2 Comunalidad

1 0,678 0,502

2 0,823 0,694

3 0,929 0,802

4 0,782 0,608

5 0,715 0,570

6 0,631 0,502

7 0,765 0,563

8 0,862 0,767
Fuente: Elaboración propia.

Análisis factorial exploratorio

Los resultados expresan la posibilidad de la realización de una reducción de dimen-
siones, lo cual queda en evidencia en los resultados del análisis factorial exploratorio. 
Lo anterior es sustentado en los siguientes indicadores de evaluación de ajuste (KMO 
= 0,876; p = 0,014). 

El análisis paralelo expresa la generación de dos factores, los cuales explican el 
71% de la variabilidad de los datos. En lo que respecta a las comunalidades, todos los 
ítems puntúan por sobre 0,5. El factor 1 queda compuesto por los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, y 
el factor 2 por los ítems 6, 7 y 8, que detalla la tabla 4. 
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Figura 1. Modelo de dos dimensiones. 

Tabla 5. Índices de adecuación del modelo

Escala de satisfacción Rango de factores (mín. - máx.) Omega AVE Mediación TIC

Mediación 0,707 - 0,929 0,925 0,716 - 0,336

TIC 0,707 - 0,898 0,821 0,608 0,580* -
*p ≤ .001. Fuente: Elaboración propia

0,580***

Mediación

TIC

0,707

0,707

11

16

12

17

13

14

15

18

0,872

0,898

0,843

0,728

0,929

0,863

Conclusiones

Los cambios sociales no son ajenos al funcionamiento y a la adaptación del quehacer 
de las universidades. Dentro de este escenario, el estudiante se posiciona como un 
agente activo dentro de su propio aprendizaje (Dubet, 2005), lo que, en conjunto 
con otras variables, como el cambio en el mercado laboral, el surgimiento de nuevas 
tecnologías y una sociedad interconectada (Álvarez-Arregui, 2019), ha incentivado la 
adecuación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de métodos innova-
dores. Así, el aprendizaje entre pares se posiciona como un método que se acopla al 
rol activo del estudiante (Collings, Swanson y Watkins, 2014; Topping y otros, 2017) y 
que impacta en su experiencia universitaria. 

Esto posee diversos efectos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que 
van desde un mayor involucramiento (Hernández y Murillo-Quirós, 2019), autoco-
nocimiento (Seo y Kim, 2019), mayor rendimiento en las evaluaciones (Moya y otros, 
2021), y el desarrollo de competencias como la autonomía (Gutiérrez y Prieto, 2004; 
Madueño y Hurtado, 2016; Tébar, 2009).

Esta investigación tiene por objetivo diseñar e identificar la estructura interna de 
la escala de satisfacción de los estudiantes hacia el rol del ayudante de aprendizaje. 



MÉNDEZ E OUTROS
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

144

Los datos evidencian que el cuestionario de Satisfacción de los Estudiantes sobre el 
Rol del Ayudante (SEROA) presenta evidencia psicométrica de validez agrupando las 
variables observables en dos factores. 

La primera variable latente hace alusión al aprendizaje entre pares en cuanto a la 
mediación del aprendizaje y el segundo factor se centra en la integración de herra-
mientas tecnológicas. En ambos casos, el análisis correlacional demostró una ade-
cuada correlación entre los ítems dentro de cada uno, pero, a su vez, una baja corre-
lación entre los ítems no correspondientes al mismo factor. Esto dio luces iniciales 
de una estructura bifactorial, la cual fue posteriormente identificada en el análisis 
factorial exploratorio y confirmatorio mediante análisis de ecuaciones estructurales. 
Los datos establecen una escala con validez interna, confirmando que la matriz de 
correlaciones teóricas se acopla con la matriz de datos empíricos, confirmando un 
adecuado ajuste del modelo propuesto de escala. 

La primera dimensión enfocada en los procesos de mediación demanda una par-
ticipación activa, tanto del estudiante como del ayudante, ya no como receptores de 
información, sino como actores centrales de su propio aprendizaje en un proceso de 
intercambio recíproco (Boud, Cohen y Sampson, 2013). Por su parte, la integración 
de las tecnologías de comunicación posee una correlación con la adaptación de las 
estrategias de enseñanza acorde al nuevo estudiante (Chassiakos y otros, 2016; Evans 
y Moore, 2012; Lara-Villanueva, 2019).

Diversos autores han expuesto la necesidad de integrar al ayudante de aprendizaje 
dentro de un rol activo en la mediación del aprendizaje, sustentado en un par cerca-
no, con el cual se comparten experiencias y una menor distancia cognoscitiva que es 
mutuamente beneficiosa (Boud, Cohen y Sampson, 2013; Bowman-Perrott y otros, 
2013; Polkowski, Jadeja y Dutta, 2020; Topping, 2015). De esta manera, una enseñan-
za centrada en el estudiante demanda no solo la integración de un ayudante como 
método de enseñanza y de aprendizaje, sino una adecuación tanto de los procesos de 
planificación, mediación, retroalimentación y evaluación. 

Al ser un instrumento nuevo, una limitación evidente hace alusión a la necesidad 
de probar las propiedades psicométricas en contextos distintos al de origen y obser-
var el comportamiento de los ítems, desde la comprensión de estos por parte de los 
estudiantes, hasta la carga de los ítems dentro de las distintas dimensiones. 

Como conclusión, se establece que el SEROA es una escala fiable, lo que indi-
ca que es un instrumento recomendable para la evaluación del nivel de satisfacción 
académica del estudiante, con base en el desempeño del ayudante de aprendizaje, 
en contextos donde se emplee un rol activo en cuanto a los procesos de mediación 
y retroalimentación enfocados en un aprendizaje entre pares como estrategia de en-
señanza y aprendizaje. Esto indica que, bajo contextos más tradicionales, donde el 
estudiante sea el ayudante del docente y no de los estudiantes, y por lo cual no exista 
interacción entre ayudante y estudiante, esta escala puede disminuir su capacidad de 
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medición de la satisfacción académica sobre el rol del ayudante de aprendizaje. No 
obstante lo anterior, la creación y validación de la escala se transforma en un insumo 
importante en la cuantificación de procesos de enseñanza y de aprendizaje que con-
sidere al estudiante como centro del aprendizaje. 
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