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RESUMEN
El grit es una variable importante para predecir indicadores de éxito en diversos contextos entre los que se encuentra el académico. Sin 
embargo, son escasos los instrumentos de medida de grit bien validados en apoyo a la investigación. El objetivo del presente estudio 
es consolidar la validación de la Escala Grit de Oviedo (EGO) presentando datos de su validación en Portugal. Se empleó una muestra 
de 285 participantes portugueses (Maños= 18.46; DTaños= 1.30). Además, se empleó una muestra de población española para analizar la 
invarianza de medida (330 participantes; Maños= 23.01 y DTaños= 3.22). Se confirmó la unidimensionalidad de la escala EGO en el contexto 
portugués, mostrando además invarianza escalar entre ambas poblaciones. La fiabilidad de la escala EGO fue excelente (ω = .96), y 
mostró una correlación moderada con el bienestar subjetivo (r = .28) y con la confianza para terminar el curso académico (r = .33). La 
escala EGO puede ser empleada para estudiar el grit en Portugal.
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ABSTRACT
Grit is an important variable to predict success indicators in various contexts, including academia. However, there are few instruments for 
measuring grit to support research. The aim of this study is to consolidate the validation of Oviedo Grit Scale (EGO for its acronym in Spa-
nish) namely taking its validation in Portugal. A sample of 285 Portuguese participants was used (Myears = 18.46; SDyears = 1.30). In addition, 
a sample of the Spanish population was used to analyze the measurement invariance (330 participants; Myears = 23.01 and SDyears = 3.22). The 
unidimensionality of the EGO scale was confirmed in the Portuguese context, also showing scalar invariance between both populations. 
The reliability of the EGO scale was excellent (ω = .96), and it showed a moderate correlation with subjective well-being (r = .28) and with 
confidence to finish the academic year (r = .33). The EGO scale can be used to study grit in Portugal.
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El grit es una de las variables no cognitivas que mayor aten-
ción ha recibido en la última década (Credé et al., 2017; Fernán-
dez-Martín et al., 2020). Asociado a la personalidad de los in-
dividuos, el grit es la pasión y la perseverancia por objetivos a 
largo plazo (Duckworth, 2016). En este sentido, Duckworth et al. 
(2007) establecen que el grit es un constructo formado por dos 
dimensiones, la perseverancia en el esfuerzo y la consistencia del 
interés.

El auge en la investigación del grit viene determinado, princi-
palmente, por su relación con aspectos importantes en la vida de 
las personas. De esta manera, ha habido una gran proliferación 
de estudios que relacionan el grit con una buena salud mental 
(Datu et al., 2021; Disabato et al., 2019), con una mayor actividad 
emprendedora (Mueller et al., 2017; Postigo et al., 2021), y con 
una mayor estabilidad en el puesto de trabajo (Eskreis-Winkler 
et al., 2014; Rodriguez et al., 2019). El contexto escolar ha sido 
donde el grit ha recibido más atención. De esta manera, muchos 
autores han encontrado que el grit se relaciona positivamente con 
un mejor rendimiento académico tanto en la etapa universitaria 
(Akos y Kretchmar, 2017; Fong y Kim, 2021; Muenks et al., 2017), 
como en educación secundaria (Muenks et al., 2017; Steinmayr et 
al., 2018), así como en la escuela primaria (Clark y Malecki, 2019; 
Hagger y Hamilton, 2018; Steinmayr et al., 2018). Esta relación 
también se ha demostrado en estudios longitudinales, donde al-
tos niveles de grit en la etapa primaria están relacionados con 
un mayor rendimiento académico en la etapa secundaria (Jiang 
et al., 2019; Postigo et al., 2021a, 2021b; Tang et al., 2021). En la 
población escolar, el grit media la relación entre el rendimiento 
académico y la capacidad intelectual (Light y Nencka, 2019), y se 
relaciona positivamente con el compromiso académico por parte 
de los estudiantes (Datu et al., 2022; Huéscar-Hernández et al., 
2020; Tang et al., 2021).

El instrumento Grit-S (Duckworth y Quinn, 2009), la versión 
corta de la escala original Grit (Duckworth et al., 2007), ha sido el 
instrumento más empleado a la hora de intentar estudiar el grit 
en relación con otras variables de personalidad y de rendimien-
to. De hecho, esta escala ha sido validada en diferentes idiomas 
y culturas, como en chino (Li et al., 2016), español (Arco-Tirado 
et al., 2018), alemán (Schmidt et al., 2019), y checo (Schmidt et 
al., 2020), entre otras. Sin embargo, han sido diversas preocupa-
ciones las que se han empezado a mostrar en torno a sus pro-
piedades psicométricas, como la dimensionalidad y la fiabilidad 
(Clark y Malecki, 2019; Credé, 2018; Vazsonyi et al., 2019). Re-
ferido a la dimensionalidad del constructo, según los propios 
autores (Duckworth y Quinn, 2009), el grit sería una variable 
bidimensional, con dos factores de primer orden (cuatro ítems 
para consistencia del interés y cuatro ítems para perseverancia 
en el esfuerzo) y uno de segundo orden (grit). Sin embargo, un 
factor de orden superior no se sustenta (Credé, 2018), como bien 
han concluido recientemente los propios autores (Duckworth et 
al., 2021). Un apunte que se debe dar sobre la dimensionalidad 
de la prueba es que una de las dos dimensiones, consistencia de 
interés, contiene todos sus ítems formulados de forma inversa, 
pudiendo ser una de las razones que ayuden a que el análisis 
factorial ajuste con dos factores diferenciados en el estudio de 
creación del instrumento (Vazsonyi et al., 2019). Referido a la 
fiabilidad de las puntuaciones, Clark y Malecki (2019) encuen-
tran que una gran parte de los estudios en los que se emplea la 
escala Grit-S, difícilmente alcanzan un coeficiente α de Cron-
bach superior a .70, ya sea en una de las dos dimensiones men-
cionadas anteriormente o en la puntuación global de la prueba 
que los autores proponen como factor de segundo orden. Por 
estas razones han sido desarrollados nuevos instrumentos de 
medida de grit (Hasan et al., 2020). 

Entre estos nuevos instrumentos, Postigo et al. (2021) desa-
rrollaron la Escala Grit de Oviedo (EGO) para población gene-
ral española. El EGO es un instrumento compuesto por 10 ítems 
que, aun considerando ambas facetas de grit (perseverancia en el 
esfuerzo y consistencia del interés), ha presentado una estructu-
ra esencialmente unidimensional, al igual que otros instrumen-
tos de grit (Clark y Malecki, 2019; Gonzalez et al., 2020).

Específicamente en el contexto portugués, hasta donde sabe-
mos, no ha sido desarrollado ni validado ningún instrumento 
de medida de grit. Huéscar-Hernández et al. (2020) estudiaron 
la estructura factorial y la fiabilidad de la escala Grit-S en pobla-
ción portuguesa, pero sin realizar una adaptación y validación 
exhaustiva de la escala (Hernández et al., 2020). Dada la impor-
tancia que ha ido demostrando el grit en diversos contextos, 
así como las adecuadas propiedades psicométricas de la escala 
EGO, el objetivo del presente estudio es adaptar y validar la 
escala EGO al contexto portugués. Para ello, se estudiarán sus 
propiedades psicométricas en este contexto (estructura interna, 
fiabilidad, análisis de ítems y relaciones con otras variables), se 
estudiará la invarianza de medida con respecto a la muestra es-
pañola, y se analizarán diferencias en la escala EGO en función 
de diversas variables académicas.

Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 285 participantes de po-
blación universitaria portuguesa. El tipo de muestreo que se rea-
lizó fue incidental, invitando al alumnado de una universidad y 
de un instituto politécnico, ambos públicos, en el norte de Portu-
gal. La edad estuvo comprendida entre los 17 y los 35 años, con 
una media de 19.26 años y una desviación típica de 3.28. El 68.8% 
fueron mujeres, el 70.9% están estudiando su primera opción, y 
el 24.2% tuvo que mudarse para estudiar en la universidad. Los 
estudiantes pertenecían a las siguientes ramas de estudio: Artes 
(5%), Ciencias (20.7%), Ciencias Sociales (6.1%), Económicas y 
Jurídicas (19.1%), Ingeniería y Tecnología (28.3%), Lengua y Hu-
manidades (6.9%), y Ciencias de la Salud (13.9%).

Por otro lado, para el análisis de la invarianza de medida en-
tre la versión portuguesa del EGO y la versión original española, 
se empleó la muestra española universitaria de la validación del 
EGO (Postigo et al., 2021) . La muestra española está formada 
por 330 personas universitarias con edades comprendidas entre 
los 18 y los 30 años. La media de edad fue de 23.01 años con una 
desviación típica de 3.22 años. El 73% fueron mujeres.

Instrumentos

Escala Grit de Oviedo (EGO). El instrumento EGO (Postigo et 
al., 2021) es un cuestionario unidimensional de 10 ítems que eva-
lúa grit (ej. “aunque los resultados se vean muy lejos, persisto 
en la tarea”). Los ítems están en una escala Likert que va de 1 
(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Todos 
los ítems fueron redactados en forma positiva para reducir los 
sesgos de respuesta (Vigil-Colet et al., 2020). El instrumento 
tiene una excelente fiabilidad (α= .94), así como buenas 
evidencias de validez convergente (Postigo et al., 2021)

Cuestionario General de Bienestar Psicológico, versión reducida 
(QGBEP-R). El instrumento QGBEP-R (Pereira et al., 2018) es la 
versión portuguesa del PGWM-S de Grossi et al. (2006), tradu-
cido y adaptado para Portugal (Rainho et al., 2012) y formado 
por seis ítems con respuesta en formato Likert, desde nunca (1) 
hasta siempre (5). Los indicadores de validez y fiabilidad en la 
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población portuguesa de estudiantes universitarios son adecua-
dos (Pereira et al., 2018). La fiabilidad del instrumento para la 
muestra del presente estudio fue adecuada (α = .85).

Procedimiento

Inicialmente se contactó con estudiantes universitarios de 
diferentes titulaciones, los cuales fueron invitados en diferentes 
contextos (aula, biblioteca, fuera de la institución académica) 
para participar en el estudio. Se intentó diversificar los estu-
diantes al nivel de sus titulaciones y ramas de estudio (Artes, 
Ciencias, Económicas y Jurídicas, Lengua y Humanidades, Cien-
cias Sociales, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Tecnologías). 
La aplicación online del protocolo se realizó durante tres meses 
(octubre, noviembre y diciembre, 2020). El tiempo medio de res-
puesta fue de 15 minutos. Los participantes no recibieron nin-
guna recompensa por participar en el estudio. El anonimato de 
cada participante fue escrupulosamente respetado, manteniendo 
el secreto profesional, así como un estricto cumplimiento de las 
orientaciones de protección de datos.

El presente estudio siguió un diseño instrumental. Referido 
a la traducción y adaptación del EGO al contexto portugués, se 
siguieron las directrices de la International Test Commission (Her-
nández et al., 2020; ITC, 2017; Muñiz et al., 2013) utilizando un 
diseño de traducción hacia atrás. La primera traducción del espa-
ñol al portugués fue realizada por un equipo compuesto por un 
traductor profesional portugués y un metodólogo. Un equipo de 
traducción diferente con perfiles profesionales similares realizó 
la traducción hacia atrás. La comparación de las dos versiones en 
portugués fue realizada por un comité de expertos, la cual no 
generó ningún problema en ningún ítem del instrumento EGO. 
Tras la traducción de los ítems de la escala EGO del español al 
portugués, se entrevistó a seis estudiantes de educación superior 
y a dos profesores licenciados en Psicología para analizar la com-
prensión de los ítems y su relevancia para representar el cons-
tructo de grit. Las aportaciones de los estudiantes y docentes 
permitieron establecer la versión portuguesa de la escala EGO 
sin ninguna modificación relevante.

Análisis de datos

La estructura interna del instrumento EGO se analizó me-
diante un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), comprobando 
si la estructura factorial unidimensional de grit se encontraba 
también en la versión portuguesa. El AFC se realizó sobre la ma-
triz de correlaciones policóricas y como método de estimación 
se empleó el Mean and Variance adjusted Unweighted Least Square 
(ULSMV). Como índices de ajuste se emplearon Comparative Fit 
Index (CFI), Tucker-Lewis Index (TLI), y Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA), estableciendo un buen ajuste cuando 
CFI y TLI > .95 y RMSEA < .08 (Hu y Bentler, 1999). En función 
del sexo, se estudió, por un lado, si los ítems tenían impacto y, 
por otro, si existía Funcionamiento Diferencial del Ítem (Diffe-
rential Item Functioning; DIF) mediante el procedimiento de re-
gresión logística (Gómez-Benito et al., 2013). Además, debido a 
la importancia que tiene estudiar la estructura factorial de un 
constructo a través de diferentes poblaciones, se estudió la inva-
rianza de medida entre la nueva versión portuguesa del instru-
mento EGO y la versión original española (Postigo et al., 2021). 
Para ello, se calculó la invarianza configural, métrica, y escalar a 
través del Análisis Factorial Confirmatorio Multi-Grupo (AFC-
MG). Al tratarse de modelos anidados, para asumir que existe 
invarianza de medida se acepta un cambio en CFI menor a -.01 
(ΔCFI < -.01; Chen, 2007). 

Se analizaron las correlaciones ítem-test corregida (índice 
de discriminación) de cada uno de los 10 ítems del instrumento 
EGO, considerándose adecuados cuando están por encima de .20 
(Muñiz y Fonseca-Pedrero, 2019). La fiabilidad del instrumen-
to se estudió a través del coeficiente alfa para datos ordinales, 
del coeficiente omega de McDonald, de la Fiabilidad Compuesta 
y de la Varianza Media Extractada. Para aportar evidencias de 
validez en relación con otras variables (AERA, APA y NCME, 
2014), se calculó la correlación de Pearson entre la validación 
portuguesa del instrumento EGO y la escala de bienestar, ade-
más de otras variables relacionadas con la confianza y la percep-
ción del rendimiento en los estudios. También se estudiaron po-
sibles diferencias en el constructo grit en función del sexo, de que 
la carrera que están cursando actualmente haya sido su primera 
opción, de que la universidad haya sido su primera opción, de 
que se hayan tenido que mudar de lugar para realizar los estu-
dios, de tener confianza o no para terminar el curso y de la edad 
(17-18 años frente a >18 años). Para ello, se realizaron pruebas t 
de diferencia de medias para muestras independientes. Además, 
se realizaron ANOVAs en función de la rama a la que pertenece 
el curso que están realizando, así como en función de cómo valo-
ran su rendimiento y aprendizaje este curso (bajo, medio y alto). 
Para analizar entre qué grupos existían diferencias, se empleó la 
prueba post hoc de Bonferroni. Como estimador del tamaño del 
efecto se empleó la d de Cohen, donde los valores entre 0.2 y 0.4 
se consideran tamaños del efecto pequeños, entre 0.4 y 0.8 me-
dianos, a partir de 0.8 un tamaño del efecto grande. Finalmente, 
se llevó a cabo un análisis de regresión lineal múltiple para ana-
lizar qué variables predecían los niveles de grit. 

Los estadísticos descriptivos, el DIF, la fiabilidad, las correla-
ciones de Pearson, las diferencias entre los grupos y la regresión 
se calcularon con el SPSS 24 (IBM Corp, 2016). Los diferentes 
AFCs se llevaron a cabo con el programa MPlus8 (Muthén y Mu-
thén, 2017).

Resultados

Se comprobó la estructura factorial unidimensional de la 
versión original del instrumento EGO a través de un AFC. En la 
Tabla 1, se indica el ajuste del AFC para la muestra total portu-
guesa, el cual fue bueno, aunque el valor de RMSEA fue un poco 
alto. Una vez comprobada la estructura factorial unidimensio-
nal del EGO, se pasó a estudiar la invarianza de medida entre la 
muestra portuguesa y la muestra española. Como indica la Tabla 
1, se cumplen los tres niveles de invarianza estudiados (configu-
ral, métrica y escalar; Chen, 2007). Además, ninguno de los ítems 
mostró impacto ni DIF en función del sexo.

Una vez comprobada la estructura factorial, se estudiaron los 
estadísticos descriptivos de los ítems (Tabla 2), mostrando valo-
res adecuados en asimetría y curtosis. El poder discriminativo es 
muy alto para cada uno de los ítems (I.D. [.673 - .834]).

En complemento al análisis de la unidimensionalidad del 
cuestionario, se comprobó la fiabilidad de las puntuaciones del 
instrumento, siendo muy elevada (α = .94; ω = .96). A su vez, la 
Fiabilidad Compuesta y la Varianza Media Extractada mostraron 
valores excelentes (FC = .94; VME = .69).

En cuanto a las evidencias de validez en relación con otras 
variables, el instrumento EGO mostró una correlación (r) de .28 
con la escala de bienestar, de .21 con la percepción de aprendi-
zaje, de .33 con tener confianza para terminar el curso y de .32 
con tener confianza para concluir la formación en la universidad.

Se estudió si existían diferencias en grit en función de deter-
minadas variables (Tabla 3). Las diferencias en grit más desta-
cadas se encuentran entre los estudiantes que tienen confianza 
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para terminar el curso y los que no, a favor de los primeros, con 
un tamaño del efecto grande (d = 0.73). De igual forma, se estu-
dió si había diferencias en grit en función del área que estaban 
cursando los estudiantes y de cómo valoraban su rendimiento 
y aprendizaje (Tabla 4). Los estudiantes del área de Lengua y 
Humanidades son los que muestran mayores puntuaciones, y 

los estudiantes del área de Ciencias Sociales los que muestran 
puntuaciones más bajas, aunque estas diferencias no fueron sig-
nificativas (p = .070), en parte por el reducido tamaño muestral. 
Por su parte, los estudiantes que valoran como bueno su rendi-
miento son aquellos que muestran puntuaciones de grit signifi-
cativamente más altas.

Tabla 1

Índices de Ajuste para el Modelo Unidimensional de la Escala Grit de Oviedo

Versión
X2/gl

(p-value)
CFI TLI

RMSEA

[90% CI]
ΔCFI

Portuguesa 3.78
(<.001) .990 .987 .089

[.070-.109] —

Española 2.93
(<.001) .988 .984 .067

[.060-.094] —

Configural 3.59
(<.001) .986 —

Métrica 2.70
(<.001) .988 .002

Escalar 2.58
(<.001) .985 -.003

Nota. Portugal, n = 251; España, n = 330; X2 = Satorra-Bentler chi-square; gl = grados de libertad; CFI = comparative fit index; TLI = tucker-lewis index; RMSEA = root 
mean square error of approximation con un intervalo confidencial del 90%; ΔCFI = cambio en CFI

Tabla 2
Estadísticos Descriptivos de los Ítems de la Versión Portuguesa del Instrumento EGO

Ítem Media DT A C I.D. P.F.

1. Quando estabeleço um objetivo, persisto até conseguir atingi-lo.
[Cuando me planteo un objetivo, persisto en él hasta conseguirlo]

4.09 0.77 -0.66 0.27 .728 .857

2. Cumpro aquilo que me proponho fazer.
[Cumplo lo que me propongo] 3.98 0.85 -0.55 -0.30 .731 .806

3. Sou constante nos meus interesses.
[Soy constante en mis intereses]

3.79 0.88 -0.49 0.09 .633 .690

4. Tenho os meus objetivos claros.
[Tengo mis objetivos claros]

3.89 0.94 -0.58 -0.16 .774 .845

5. Mesmo que os resultados estejam ainda muito longe, persisto na tarefa.
[Aunque los resultados se vean muy lejos, persisto en la tarea]

3.90 0.86 -0.42 -0.47 .770 .851

6. Trabalho arduamente todos os dias para me aproximar mais dos meus obje-
tivos.
[Cada día trabajo duro para acercarme más a mis objetivos]

3.63 0.92 -0.26 -0.25 .759 .830

7. Quando tenho um projeto em mente, faço todo o possível para o concretizar.
[Cuando tengo un proyecto en mente hago todo lo posible por llevarlo a cabo]

4.01 0.83 -0.46 -0.46 .770 .862

8. Dedico o máximo do meu tempo e energia para atingir os meus objetivos.
[Dedico el máximo de mi tiempo y energía a lograr mis metas]

3.69 0.87 -0.30 -0.22 .792 .875

9. Se me proponho fazer algo, trabalharei nisso até o conseguir.
[Si me propongo algo, trabajaré en ello hasta conseguirlo]

4.03 0.86 -0.66 -0.02 .829 .915

10. Termino aquilo que começo.
[Termino lo que empiezo]

4.05 0.86 -0.50 -0.43 .678 .754

Puntuación total de grit. 39.06 6.88 -0.57 0.10 — —

Nota. EGO = Escala Grit de Oviedo; DT = desviación típica; A = asimetría; C = curtosis; I.D. = índice de discriminación; P.F. = peso factorial
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Finalmente, se procedió a un análisis de regresión lineal 
utilizando una amplia gama de variables independientes para 
explicar los niveles de grit de los estudiantes (variable crite-
rio). En primer lugar, se llevó a cabo un estudio de la colineali-
dad de las variables independientes. Ninguna de las variables 
introducidas en el modelo presentó problemas de colineali-
dad, mostrando valores de factor de inflación de la varianza 
(FIV) inferiores a 10 (todos los valores < 2.28). Utilizando el 
método enter, es decir, el conjunto simultáneo de variables, en 
la Tabla 5 presentamos un resumen de los resultados obteni-
dos. Cabe añadir que este modelo es estadísticamente signifi-
cativo (F [8, 276] = 6.390, p <.001), explicando este conjunto de 
variables el 15.6% de la varianza de los resultados en el grit. 
Como se puede observar, solo dos variables independientes 
tienen un impacto significativo en los niveles de grit de los 
estudiantes. Primero, la escala de bienestar, así como el gra-
do de confianza o decisión para completar el curso. Por otro 
lado, la variable sexo también parece diferenciar los niveles de 
grit de los estudiantes, situándose este impacto en el umbral 
de significación estadística habitualmente considerado en las 
ciencias sociales y humanas (p = .054).

Tabla 5
Regresión Lineal Múltiple para Predecir el Grit

Entra en el 
modelo Beta t p-valor

Sexo No .111 1.934 .054

Curso en el que se 
encuentra es su 1ª 
opción

No -.022 -.363 .717

Carrera en la que se 
encuentra es su 1ª 
opción

No .013 .216 .829

Haberse mudado de 
residencia No .025 .445 .657

Valoración de su 
aprendizaje No .018 .289 .773

Confianza 
en terminar el curso Sí .214 2.357 .019

Confianza en terminar 
los estudios No .130 1.514 .131

Bienestar psicológico Sí .147 2.490 .013

Tabla 3
Diferencias en el Instrumento EGO en Función de Diferentes Variables de Interés

Sexo Estudios presentes fueron su 1ª opción Universidad fue su 1ª opción

M (DT)
Mujer

M (DT)
Hombre

t
(p) d

M (DT)
Sí

M (DT)
No

t
(p) d

M (DT)
Sí

M (DT)
No

t
(p) d

Puntuación 
en EGO

39.20
(6.73)

38.66
(7.23)

0.610 
(.543) 0.04 39.30

(7.08)
38.43
(6.38)

1.006 
(.316) 0.15 39.07

(6.81)
38.79
(7.41)

0.217 
(.829) 0.07

Confianza para terminar bien el curso Tuvo que mudarse para ir a la 
Universidad Edad

M (DT)
Alta

M (DT)
Baja

t
(p) d

M (DT)
Sí

M (DT)
No

t
(p) d

M (DT)
17-18 
años

M (DT)
>18 años

t
(p) d

Puntuación 
en EGO

40.59
(7.51)

35.44
(5.97)

5.632 
(<.001) 0.73 38.50

(8.11)
39.20
(6.46)

0.649 
(.518) 0.10 38.80

(7.28)
39.49
(6.04)

-0.801 
(.424) 0.18

Nota. EGO = Escala Grit de Oviedo; M = media; DT = desviación típica; t = estadístico t de student; 
d = tamaño del efecto

Tabla 4
Diferencias en la Escala EGO en Función del Área de Estudio y de la Valoración de su Rendimiento.

Puntuación en EGO

M (DT)
Ciencias

M (DT)
Ciencias 
Sociales

M (DT)
Económicas y 

Jurídicas

M (DT)
Ingeniería y 
Tecnología

M (DT)
Lengua y 

Humanidades

M (DT)
Ciencias de la 

Salud

M (DT)
Artes

F
(p)

Post-hoc

Área de estudio
38.15
(7.23)

36.80
(5.75)

39.65
(6.49)

38.20
(7.32)

42.17
(7.01)

40.30
(7.05)

40.00
(5.12)

1.04 (.214) —

M (DT)
Buenoa

M (DT)
Mediob

M (DT)
Bajoc

F
(p)

Post-hoc

Valoración de su 
rendimiento

40.30
(6.05)

38.23
(7.46)

34.82
(6.83)

7.75 (.001)
a con b 
a con c

Nota. EGO = Escala Grit de Oviedo; M = media; DT = desviación típica



Álvaro Postigo, Ana Mendes, Eduardo García-Cueto y Leandro S. Almeida 

Volumen 51, número 2, abril-junio, 2022, págs. 113-120

118

Discusión

A pesar de la importancia del grit en multitud de contextos 
académicos y sociales (Credé et al., 2017; Fernández-Martín et al., 
2020), no había sido desarrollado ni validado ningún instrumen-
to de medición en población portuguesa. Por ello, el objetivo del 
presente estudio fue la traducción y validación de la escala EGO 
en el contexto portugués. La escala EGO (Postigo et al., 2021) es 
un instrumento de medición de grit unidimensional validado en 
población general española y que ha mostrado adecuadas pro-
piedades psicométricas, tanto en lo referido a la fiabilidad como 
a la validez de sus puntuaciones. La escala EGO en el contexto 
portugués mostró un buen ajuste a un modelo unidimensional, 
una adecuada fiabilidad de sus puntuaciones y relaciones posi-
tivas con variables importantes en el contexto académico, como 
el bienestar, la percepción del aprendizaje y la confianza para 
terminar sus estudios.

Referido a las implicaciones teóricas del presente estudio, 
hay diversos aspectos que merecen ser resaltados. En primer 
lugar, a pesar de que el valor de RMSEA fue un poco alto, el 
criterio adecuado se encuentra dentro del intervalo confidencial, 
siendo apoyado por otros índices de ajuste favorables. En esta 
línea, se confirma la estructura unidimensional del instrumento 
EGO (Postigo et al., 2021). A pesar de que el concepto de grit se 
formula en torno a dos dimensiones (perseverancia en el esfuer-
zo y consistencia del interés), ha habido una polémica en torno a 
su dimensionalidad (véase, Credé, 2018). Por tanto, la estructura 
unidimensional confirmada en el presente estudio va acorde a 
lo encontrado por otros autores en diferentes instrumentos de 
medida de grit (Clark y Malecki, 2019; González et al., 2020). Su-
mado a esto, se encontró la invarianza de medida escalar en el 
instrumento EGO entre la población portuguesa y una muestra 
similar española. Esto se traduce en que las medias, varianzas 
y covarianzas de las puntuaciones de la población portuguesa 
pueden ser comparadas con las de la versión original española 
(AERA, APA, NCME, 2014; Thompson, 2016). En segundo lugar, 
el poder discriminativo de los ítems es muy elevado, discrimi-
nando adecuadamente entre los que puntúan alto y bajo en la 
escala EGO. También, las puntuaciones de la escala EGO mos-
traron una fiabilidad muy elevada en población portuguesa (α 
= .94; ω = .96; FC = .94; VME = .69), al igual que en la versión 
original española. En tercer lugar, la escala EGO mostró una co-
rrelación moderada con la escala de bienestar (r = .28) y con el 
hecho de tener confianza para terminar el curso académico (r = 
.32) y la universidad (r = .33), lo que aporta evidencias de vali-
dez en relación con otras variables que están relacionadas con 
el grit. Estos hallazgos van en la línea con otros estudios (Datu 
et al., 2021; Disabato et al., 2019) que demuestran que el grit, el 
bienestar y la confianza de uno mismo se relacionan positiva-
mente, pudiendo ser una herramienta muy potente para los es-
tudiantes ante estresores como la situación de la pandemia de la 
COVID-19 (Bono et al., 2020). Como última implicación teórica, 
el instrumento EGO mostró diferencias a favor de las personas 
estudiantes que tenían confianza para terminar el curso frente las 
que no (d = 0.73). De igual forma, las personas que valoran como 
positivo su rendimiento y aprendizaje muestran mayores niveles 
de grit. Este hallazgo demuestra que el grit está relacionado con 
la confianza y comparte un cierto marco teórico con la ambición 
(Jones et al., 2017). El estudiante gritty muestra ciertos niveles 
de confianza y ambición que le llevan a acercarse a los objetivos 
a largo plazo propuestos, estando estas variables relacionadas, 
aportando buenos indicadores discriminativos de la escala EGO.

Por otro lado, el hecho de disponer de una herramienta de 
evaluación de grit en el contexto portugués lleva a contemplar 

ciertas implicaciones prácticas. Los agentes educativos podrán 
emplear la escala EGO para evaluar el grit en el ámbito educati-
vo. Evaluar este constructo de manera fiable y válida es el primer 
paso para poder intervenir sobre ello con el objetivo de mejorar 
el desarrollo psicosocial y rendimiento académico de los estu-
diantes (Postigo et al., 2021a; García-Alba et al., 2021, 2022; Tang 
et al., 2021). La piedra angular que sustenta esta idea es que di-
ferentes programas de intervención han demostrado que promo-
ver el grit es eficaz para la mejora de los resultados académicos 
(e. g., Kirchgasler, 2018), siendo necesario todavía expandir estas 
intervenciones hacia el mundo universitario. El hecho de que el 
estudiante se focalice en un cierto interés académico alejado en 
el tiempo (consistencia del interés) y persevere antes los desafíos 
que se interpongan en el camino hacia ese objetivo a largo plazo 
(perseverancia del esfuerzo) lleva a que el estudiante aprenda 
a asimilar los desafíos como oportunidades de aprendizaje y 
mantenga el interés a lo largo del tiempo. Del mismo modo, la 
relación que se ha mostrado en el presente estudio entre el grit y 
la confianza que tenga el estudiante sobre la finalización de sus 
metas académicas, lleva a resaltar la importancia de encaminar 
una intervención en esta línea promocionando la permanencia y 
finalización de la formación superior de los estudiantes.

Los hallazgos del presente estudio han de considerarse a la 
luz de algunas limitaciones. En primer lugar, la muestra fue en 
su totalidad universitaria, por lo que el buen funcionamiento de 
la escala en esta población no se puede generalizar a población 
general portuguesa. En segundo lugar, la muestra no fue lo su-
ficientemente amplia, por lo que futuros estudios deberían de 
aumentar la muestra para poder aplicar otro tipo de análisis en-
focados hacia la Teoría de Respuesta al Ítem. Finalmente, futuros 
estudios deberán emplear un mayor número de variables que 
aporten mayores evidencias de validez en relación con otras va-
riables, como el autocontrol, la responsabilidad del modelo Big 
Five y la autoeficacia. El estudio de estas variables en conjunto 
permitirá el análisis de la red nomológica del grit en Portugal, 
a través de nuevos acercamientos metodológicos en educación 
como el análisis de redes (Álvarez-Díaz et al., 2022).

Conclusiones

La escala EGO (Postigo et al., 2021) ha mostrado adecuadas 
propiedades psicométricas de validez y fiabilidad en población 
portuguesa de Educación Superior. Por tanto, dada la importan-
cia del estudio del grit en múltiples contextos, entre los que se 
encuentra el académico, la escala EGO puede ser empleada para 
estudiar el grit en relación con otras variables como el rendimien-
to académico y el bienestar subjetivo de los estudiantes. Además, 
la invarianza de medida escalar entre la población portuguesa 
y la población española abre el camino para realizar estudios 
transculturales del grit entre ambos países con la escala EGO.
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