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Resumen: El propósito del estudio fue analizar las propiedades
psicométricas del Wender Utah Rating Scale en estudiantes
de secundaria y bachillerato, del estado de Chiapas, México,
el cual evalúa ámbitos como las dificultades atencionales,
hiperactividad, impulsividad, problemas de conducta y
subjetivos, del que no existen instrumentos similares para este
tipo de población en esta región del país. Para ello, se recuperó
una muestra de 3.436 estudiantes, 962 (28 %) de nivel secundaria
y 2.474 (72 %) de bachillerato de Chiapas, México, a quienes
se les aplicó la versión española del Wender Utah Rating
Scale (WURS) de 25 ítems. Se realizó un análisis factorial
exploratorio con extracción por factorización de ejes principales
y rotación Varimax, análisis de la consistencia interna a través del
coeficiente Alpha de Cronbach y análisis factorial confirmatorio
con extracción por máxima verosimilitud. Entre los resultados
se encuentra que la consistencia interna de la escala global
(α=.967) es satisfactoria. El análisis de ejes principales y la
rotación de los factores a través del método Varimax, evidenció
un ordenamiento de dos factores con autovalores superiores
a uno (problemas subjetivos y dificultades atencionales e
impulsividad, hiperactividad y trastorno de conducta). El
instrumento evaluado muestra una alta consistencia interna a
través del coeficiente Alpha de Cronbach, en tanto que la prueba
de esfericidad de Barlett corroboró la pertinencia del análisis
factorial, con un ordenamiento de dos factores que explican el
62.11 % de la varianza. Se pudo concluir que el WURS-25 es un
instrumento fiable y válido para su aplicación en adolescentes de
Chiapas, México y contextos semejantes.

Palabras clave: propiedades psicométricas, validación de
pruebas, TDAH, adolescentes.

Abstract: e purpose of the study was to analyze the
psychometric properties of the Wender Utah Rating Scale in
middle and high school students from Chiapas, Mexico, which
evaluates areas such as attentional difficulties, hyperactivity,
impulsivity, behavioral and subjective problems, of which there
are no similar instruments for this type of population in
this region of the country. For this purpose, a sample of
3,436 students was obtained, 962 (28%) at the secondary
level and 2,474 (72%) at the high school level from Chiapas,
Mexico. e Spanish version of the 25-item Wender Utah
Rating Scale (WURS) was applied to these students An
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exploratory factor analysis was carried out with extraction
by factoring of principal axes and Varimax rotation, analysis
of internal consistency through Cronbach's Alpha coefficient
and confirmatory factor analysis with extraction by maximum
likelihood. Among the results we find that the internal
consistency of the global scale (α=.967) is satisfactory. Principal
axes analysis and factor rotation through the Varimax method,
evidenced an ordering of two factors with eigenvalues greater
than one (subjective problems and attentional difficulties
and impulsivity, hyperactivity and behavioral disorder). e
instrument evaluated shows a high internal consistency through
Cronbach’s Alpha coefficient, while Barlett’s sphericity test
corroborated the relevance of factor analysis, with an ordering of
two factors that explain 62.11% of the variance. e WURS-25
is a reliable and valid instrument for its application in adolescents
from Chiapas, Mexico and similar contexts.

Keywords: Psychometric properties, test validity, ADHD,
adolescents.

Introducción

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad -TDAH- es una afectación común en la edad infantil,
presente entre el 5 % y el 8 % de la población; sus síntomas y déficit funcionales suelen mantenerse en remisión
en adolescentes y adultos en poco más de uno de cada dos casos (Barkley et al., 2008), con una prevalencia
del 2 % al 4 % en adultos (Taylor et al. 2011; Kouros et al., 2018). Si bien los síntomas de hiperactividad
e impulsividad parecen disminuir, e incluso se equiparan entre hombres y mujeres durante la adolescencia
(Franke et al., 2018), la inatención y desorganización se mantienen, con afectación en los ámbitos social,
emocional y académico (Barkley et al., 2008; Ramos et al., 2013; Lee et al., 2017; Granados et al., 2022).

En la adolescencia suceden cambios físicos, afectivos, sociales y en el desarrollo neuropsicológico,
con importantes implicaciones en afectaciones, manifestadas por periodos de estrés, depresión, ansiedad,
dificultades en la autorregulación y victimización (Lee et al., 2017; Franke et al., 2018), así como en el
incremento de la labilidad emocional y el consumo de drogas (Franke et al., 2018).

La evidencia de este tipo de alteraciones en población adolescente demanda el uso de pruebas para su
detección. Existen diferentes instrumentos para ello, algunos evalúan el TDAH en infantes y preadolescentes,
como la escala para la evaluación del déficit de atención con hiperactividad -EDAH- (Farré & Narbona,
2000), la escala escolar de Conners (Farré & Narbona, 2000), el Test of Everyday Attention for Children
-TEA-Ch- (Manly et al., 2003) o el SNAP IV (Swanson et al., 1998); otros más, en adolescentes y
adultos, basados en los criterios del DSM-IV, como el Current Symptoms Scale -CSS- (Katz et al., 2009),
el Assessment of Hyperactivity and Attention -AHA- (Mehringer et al., 2002), los cuales exploran la
inatención, la hiperactividad e impulsividad. El Wender Utah Rating Scale -WURS- es un instrumento
de evaluación retrospectiva que en su versión original, de 61 reactivos, explora diferentes problemas en la
infancia, como los de conducta, atencionales, dificultades de aprendizaje, pocas habilidades sociales, limitada
tolerancia al estrés y disforia. La adaptación de 25 reactivos recupera aquellos reactivos que mostraban
mayor diferencia de medias entre pacientes con TDAH y casos controles, organizados en las dimensiones:
impulsividad, falta de atención y estado de ánimo negativo, manteniendo altos niveles de consistencia interna
(Ward et al., 1993; Kouros et al., 2018). Algunos trabajos reportan análisis contradictorios, respecto a la
especificidad de esta prueba; así, por ejemplo McCann, et al. (2000) y Oncu et al. (2005) refieren que
su especificidad es baja, por lo que la valoración a través de la aplicación exclusiva de la escala podría
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resultar, errónea ya que se trata de un autoinforme que evalúa retrospectivamente la presencia y gravedad
de los síntomas infantiles del TDAH en adultos. No obstante esta posición crítica, McCann et al. (2000)
señalan que su discriminación de síntomas cognitivos constituye un aspecto central al evaluar TDAH en
población psiquiátrica con distintas patologías y población general; otros consideran que presenta adecuadas
propiedades psicométricas y especificidad y es útil para la evaluación de TDAH en adolescentes y adultos
(Tong et al., 2016).

Taylor et al., (2011) compararon 14 escalas que evalúan el TDAH en adolescentes y adultos, siendo el
WURS, junto con la Conners´Adult ADHD Rating Scale -CAARS-, las que obtuvieron las propiedades
psicométricas más robustas, así como validez de contenido. En este sentido, estudios recientes, como los
realizados por Lundervold et al. (2021) y Bakare y Jordanova (2020), evidencian la confiabilidad de la escala
para identificar factores y síntomas asociados al TDAH de manera consistente a través del tiempo, así como
una sensibilidad aceptable respecto a otras pruebas diagnósticas de TDAH.

De la versión de 25 reactivos del WURS, diversos trabajos aplicados en jóvenes y adultos con y sin
TDAH o familiares de adolescentes afectados con TDAH, exploran su estructura factorial y muestran
conformaciones de tres (McCann et al., 2000; Das et al., 2016; Kouros et al., 2018) o cinco factores (Oncu et
al., 2005), referidos a los problemas escolares e inatención, el comportamiento lábil, oposicionista, agresión o
dificultades conductuales, la impulsividad, y el estado de ánimo. Estos cambios en los arreglos dimensionales
de la escala pueden explicarse, por una parte, por las fronteras difusas de los diversos componentes de los que
se compone el TDAH y, por otro lado, a la inherente variabilidad de respuesta de las escalas en formato de
auto reporte.

En población de jóvenes universitarios, Yeh et al. (2008) aplicaron el WURS, también en su versión de 25
reactivos, y obtuvieron una conformación de cuatro factores que denominaron: desobediencia, problemas de
atención, baja autoestima y problemas académicos; por su parte, Caci et al. (2010), presentan tres factores:
inatención, temperamento impulsivo y estado de ánimo y autoestima; así mismo, Glöckner-Rist et al.
(2013) hallaron cuatro factores: inatención e hiperactividad, labilidad afectiva y desregulación, depresión y
problemas de conducta.

En población iberoamericana han sido pocos los trabajos que se han desarrollado para el análisis de las
propiedades psicométricas del WURS. En México, el único estudio (Lara et al., 1998) fue llevado a cabo
con estudiantes universitarios hace ya dos décadas, y en él se presentan datos de consistencia interna y de
correlación, respecto a la escala de medición para padres. En España, el estudio de Rodríguez et al. (2001),
realizado con pacientes con adicción al alcohol, el juego y la nicotina, integró una estructura de cuatro
factores, aunque dadas las características de la muestra, advierten la posibilidad de conformaciones distintas
en otro tipo de poblaciones. Pedrero et al. (2004), aplicaron la misma versión utilizada por Rodríguez et al.
(2001) a pacientes consumidores de sustancias, obteniendo una estructura de tres factores.

La variabilidad de conformación en la estructura factorial demanda estudios amplios y de ser posible con
poblaciones distintas a la considerada en el diseño de la escala original, toda vez que, tal como lo señala
Lundervold et al. (2021), la información colateral acerca de la familia y el contexto es importante en la
configuración del TDAH. Das et al. (2016) plantean que la versión de 25 reactivos tiene un elevado poder
de predicción del TDAH en jóvenes y adultos, lo que puede ser sumamente útil para el trabajo en muestras
epidemiológicas.

Como se señala en los estudios de validez citados, estos se han llevado a cabo generalmente con muestras
clínica, penitenciaria y universitaria; estos últimos con edades de 18 a 25 años; no obstante, no se aprecian
trabajos en que se aplique dicho instrumento con población adolescente u otros.

Uno de los primeros pasos respecto a la valoración de TDAH en esta población, es contar con instrumentos
internacionalmente reconocidos para su medición, que hayan probado su pertinencia, por lo que el propósito
del estudio fue analizar las propiedades psicométricas del WURS en escolares de secundaria y bachillerato
del estado de Chiapas, México.
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Método

La investigación, de alcance exploratoria, se realizó mediante un diseño no experimental, transeccional, ex-
post facto en escuelas de diez ciudades del estado de Chiapas, México, durante el periodo de 2018 a 2019.

Participantes

En la investigación participaron, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, 3.436 escolares,
962 (28 %) de ellos de nivel secundaria y 2.474 (72 %) de bachillerato del estado de Chiapas, México. Del
total, 2.100 fueron mujeres (61.1 %) y 1.336 hombres (38.9 %), con edades de 12 a 20 años y un promedio
de 16.23 años. De estos, 3.314 (96.4 %) procede de centros escolares públicos y 122 (3.6 %) de escuelas
del sector privado. Chiapas es un estado situado al sur de la república mexicana, el cual históricamente
presenta altos niveles de rezago social (López, 2022; Villafuerte-Solís, 2015). Los participantes de nivel de
secundaria se distribuyen mayoritariamente en las principales ciudades del estado: Tuxtla Gutiérrez (30 %),
Tapachula (23.3 %), Palenque (15 %) y Comitán (9.6 %), mientras que el resto (22.3 %) proviene de otras
localidades urbanas y semirrurales como San Cristóbal de las Casas, Reforma y Tonalá. En lo que se refiere
a los participantes de nivel bachillerato, la distribución no es distinta, pues los principales centros urbanos
agrupan el 64 % de la muestra, mientras que el resto (35 %) proviene de otras localidades al interior del estado.
Con esta configuración de la muestra se intentó dar cuenta de la diversidad del estado de Chiapas, al incluir
a Tuxtla Gutiérrez: ubicada en región central y capital política del mismo, Tapachula: municipio fronterizo
situado en la región costera del Soconusco, Palenque: ubicado en la región selva maya y Comitán: situada en
la región que se identifica como la meseta tojolabal, que también comparte frontera con Guatemala.

Instrumento

Se utilizó la versión española del Wender Utah Rating Scale -WURS- (Rodríguez et al., 2001), prueba
con 25 reactivos, que evalúa retrospectivamente dimensiones específicas del TDAH, así como problemas
emocionales en formato de auto reporte; es decir, es el propio participante quien responde a los ítems, de
acuerdo con la experiencia en su infancia. En dicho trabajo, los autores aplicaron la versión original del
WURS de 61 ítems a 82 pacientes con antecedentes de TDAH en la infancia y con 184 sin antecedente como
grupo control, todos hispanoparlantes. El análisis factorial reportado extrae 25 ítems, organizados en cuatro
factores: problemas emocionales subjetivos (reactivos 1 al 9), los que dan cuenta de culpa, cambios de humor,
enfado, pérdida de control, ansiedad, preocupación, irritabilidad, e inmadurez; impulsividad trastorno
de conducta (reactivos 10 al 16) se integra por aspectos como molestar a otros, pelear, problemas con
autoridades, desobediencia, imprudencia, irracionalidad y falta de reflexividad; impulsividad hiperactividad
(reactivos 17 al 21) considera la actividad excesiva, nerviosismo, inquietud, berrinches y necedad; y
dificultades atencionales (reactivos 22 al 25) que incluye dificultades de concentración para terminar las
tareas, descuido y distraibilidad. La confiablidad reportada fue de α= .940, idéntico al reportado a la versión
original, con un nivel de sensibilidad y especificidad de 91.5 % y 98 % respectivamente.

Para el estudio es pertinente señalar que se realizó el análisis semántico de la versión española del
WURS-25, por parte de dos expertos en el campo del TDAH, quienes valoraron el sentido de las palabras que
integran los ítems, a partir de la variable de análisis y el entorno cultural en que se aplica. En este sentido, el
reactivo 12: problemas con las autoridades, en la escuela, visitas al jefe de estudios, se cambió por: problemas
con las autoridades, en la escuela, reportes al maestro o al director; el reactivo 15: tendencia a ser o actuar
irracionalmente, se cambió por: tendencia a ser o actuar irracionalmente, sin razonar las cosas; y el reactivo
21: testarudo, cabezota, se cambió por: testarudo, necio (Rodríguez et al., 2001). La aplicación preliminar
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se llevó a cabo con 25 estudiantes, de quienes la valoración de sus respuestas advirtió la pertinencia de las
adecuaciones realizadas.

Procedimiento

Para la aplicación de los instrumentos, se expuso a los directivos y, en el caso de las escuelas de nivel
secundaria, a los representantes de la sociedad de padres de familia de cada centro escolar, las generalidades
del estudio y sus objetivos, se les explicó también que la información obtenida se utilizaría de manera
confidencial, preservando el anonimato de los participantes, autorizándose así la realización del estudio. A los
estudiantes se les compartió la misma información, acordando su autorización, consentimiento informado
y participación voluntaria. Posteriormente, a partir de un documento con instrucciones detalladas del
procedimiento, se realizó el llenado de los instrumentos por medio de personal de apoyo, inspeccionado,
por los autores del trabajo. En el tratamiento de los datos se siguieron los lineamientos establecidos en la
declaración de Helsinki. Este procedimiento y la estrategia de análisis de datos fueron revisados y avalados
por la Coordinación de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias y Artes de Chiapas, mediante el
dictamen con número CP-2019-003.

Análisis y resultados

Los datos obtenidos se capturaron y procesaron en el SPSS, versión 21.0. En primer lugar, se obtuvo la medida
de confiabilidad utilizando el coeficiente Alpha de Cronbach, considerándose la adecuación de los reactivos
si estos registraban por debajo de .70 (George & Mallery, 2003). Posteriormente, para considerar la validez
del análisis factorial exploratorio -AFE- se aplicó el test de esfericidad de Bartlett, teniendo como criterio
un nivel de significación < .05. Una vez realizada la verificación, se llevó a cabo la extracción de los factores
mediante el análisis de ejes principales y la rotación de los factores a través del método Varimax. Cabe señalar
que se exploraron los métodos de máxima verosimilitud y mínimos cuadrados no ponderados para hallar la
solución factorial del arreglo de ítems, siendo ambos coincidentes en el número de factores y sumamente
semejantes en la configuración de ellos; sin embargo, se decidió reportar la solución basada en ejes principales,
toda vez que fue la que distinguió con mayor claridad la distribución de ítems en las dos dimensiones halladas.
Respecto al método de rotación, de acuerdo con Ocaña et al. (2019): “Se eligió esta rotación debido a que
se buscó reducir el número de variables que tienen cargas altas en cada factor y, en correspondencia con las
referencias teóricas” (p. 286) de la escala, y se presume que tales factores son independientes. Así, los factores
considerados fueron lo que presentaron un puntaje de autovalores de más de uno. En consideración con lo
expuesto por Ferrando y Anguiano (2010), los reactivos se organizaron tomando en cuenta las cargas con
puntajes superiores a .300. Con los datos obtenidos, se estableció el sentido que orienta cada uno de los
factores y la medida de confiabilidad de la prueba. Posteriormente, se utilizó el AMOS SPSS v.21 para realizar
un análisis factorial confirmatorio -AFC-, partiendo del arreglo factorial hallado en el AFE. La estimación de
los parámetros se realizó a través del método de máxima verosimilitud. El criterio de normalidad multivariada
se verificó con el método de distancias de Mahalanobis, siendo no satisfactorio; sin embargo, de acuerdo con
Flora y Curran (2004, citado por Morata-Ramírez et al., 2015, p. 80) en escalas tipo Likert es un criterio
que se puede incumplir, toda vez que la asimetría en la distribución de las variables observadas es uno de los
aspectos que pueden distorsionar este supuesto. Como métricas de ajuste del AFC, se obtuvieron el índice
de ajuste comparativo (CFI), el índice Tucker Lewis (TLI) y el índice normado de ajuste (NFI), las cuales
examinan el ajuste incremental del modelo factorial propuesto, respecto a un modelo nulo donde las variables
no están relacionadas. Para todos ellos, el valor deseable es .90 (Awang, 2012). Finalmente, para determinar
los criterios referenciales para los factores de la prueba y la prueba en su conjunto, se aplicó la suma de la
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media obtenida más una desviación estándar, a fin de aproximar al 20 % superior de la distribución de los
puntajes de la escala (Michaux, 2005).

La confiabilidad de la escala es adecuada, con un valor de α= .967. La prueba de esfericidad de Barlett
resultó con p≤ .000, lo que confirmó la factibilidad del análisis factorial. El análisis factorial con extracción
por factorización de ejes principales y rotación Varimax arrojó una estructura inicial de dos factores con
autovalores (valores eigen) superiores a uno que explican el 62.11 % de la varianza (Tabla 1). El gráfico de
sedimentación de los componentes hace evidente que la mayor proporción de varianza explicada se logra
considerando 2 factores (figura 1).

FIGURA 1
Gráfico de sedimentación de factores

Los reactivos se agruparon en dos factores, un primer grupo denominado: problemas subjetivos y
dificultades atencionales, y un segundo factor designado como impulsividad, hiperactividad y trastorno de
conducta, con una consistencia interna de 0.94 y 0.94 respectivamente. De manera global, la consistencia
interna de la escala es de 0.96. El factor 1 agrupa reactivos del 1 al 9 y del 22 al 25, mientras que el factor 2
agrupa los reactivos 10 al 21 (Tabla 1). La confiabilidad para ambos factores es adecuada, con un valor α= .94.
Como se apuntó en el apartado de análisis de datos, para obtener el punto de corte se realizó la suma simple
entre la media y una desviación estándar, con lo que para la escala general se obtuvo un valor de 48 (M= 27.87
+ una D.E.= 19.60). Para la variable sexo, en el caso de los hombres es de 53 (M= 33.33 + una D.E.= 19.53)
y para las mujeres de 44 (M= 24.40 + una D.E.= 18.84). Por nivel educativo, el punto de corte es de 55 para
secundaria (M= 38.65 + una D.E.= 16.20) y 43 para bachillerato (M= 23.68 + una D.E.= 19.20).
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TABLA 1
Extracción de factores principales, rotación Varimax. Solución de dos factores

El AFC (Figura 1) presenta un valor p=.000 (Χ2= 5983.383, GL= 274), lo que supone que el modelo
factorial propuesto no presenta un ajuste aceptable. Sin embargo, toda vez que el tamaño de la muestra es
grande (N= 3.436), este criterio no es determinante pues es altamente sensible a esta condición (Morata-
Ramírez, 2015). Adicionalmente, es notable que el índice del error de aproximación cuadrático medio
(RMSEA) presenta un valor de 0.078 (.076, .080) que, de acuerdo a Browne y Cudeck (1993), indica un
ajuste razonable del modelo. Otras métricas que soportan este criterio fueron los índices de bondad de ajuste
CFI= .912, TLI= .904 y NFI= .908, los cuales son satisfactorios.

Figura 2
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FIGURA 2
Análisis factorial confirmatorio para dos factores

Discusión y conclusiones

El WURS alcanzó un α≥ 0.96, lo que indica niveles muy satisfactorios de confiabilidad. La prueba de
esfericidad de Bartlett, con valores de p < .05, indica la factibilidad del análisis factorial, el cual mostró
un arreglo que reagrupa los factores referidos por Rodríguez et al. (2001), de cuatro factores (problemas
subjetivos, impulsividad-trastorno de conducta, impulsividad-hiperactividad y dificultades atencionales),
en dos factores para el análisis global, con un nivel de varianza explicada suficiente. El factor 1 agrupa
los reactivos que corresponden a los factores problemas emocionales subjetivos y dificultades atencionales,
referidos en estudio realizado por Rodríguez et al. (2001), mientras que el factor 2 concentra los reactivos
correspondientes a los factores impulsividad-trastorno de conducta e impulsividad-hiperactividad. Este
arreglo es consistente y los factores pueden considerarse fiables y válidas para medir el constructo de TDAH
en escolares adolescentes de Chiapas, México. Las diferencias en el número de factores obtenido en este
estudio del conformado por Rodríguez et al. (2001), puede deberse a las características de las muestras (clínica
y población en general, edad y entorno sociocultural) en quienes se aplicó el instrumento.

En este trabajo los resultados sugieren que los factores de impulsividad y trastorno de conducta e
impulsividad e hiperactividad convergen en la misma conformación conceptual del DSM IV, toda vez que
dicho manual describe, de manera específica, seis síntomas de hiperactividad y tres de impulsividad. En este
sentido, los reactivos que integran el factor problemas emocionales subjetivos y dificultades atencionales,
corresponden a nueve síntomas que el DSM IV clasifica como síntomas de desatención vinculados a aspectos
emocionales o cognitivos internos. Por lo anterior, el arreglo de dos factores resulta conceptualmente
pertinente; lo que se corroboró con las métricas de ajuste obtenidas en el AFC.

El punto de corte para la escala global obtenido en este estudio es ≥ 47, sumamente similar al referido
internacionalmente, cuyo valor es el de ≥ 46 (Taylor et al., 2011). Las diferencias en el punto de corte por
nivel educativo de secundaria (55) y bachillerato (43) pueden explicarse en el sentido de que la intensidad
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de los síntomas de hiperactividad e impulsividad parecen disminuir con el paso de los años (Barkley et al.,
2008), mientras que los puntos de corte por sexo, de 53 y 44 para la escala global, 56 y 54 en secundaria y
51 y 38 en bachillerato, en hombres y mujeres respectivamente, denotan diferencias amplias en los puntajes,
mucho menores para las mujeres, lo que, de acuerdo con Gershon (2002), se presenta debido a que las mujeres
manifiestan comportamientos que, con frecuencia, son internalizados, a diferencia de los hombres, quienes
los expresan de forma externalizada. Además de la edad, esta diferencia podría explicarse en el hecho que la
intensidad emocional es percibida de manera diferente en las mujeres respecto a los hombres, y que dicha
sensibilidad está determinada por la cultura, el rol de género y las normas sociales (Gordillo-León et al., 2021).
En virtud de que los reactivos exploran sobre todo comportamientos externalizantes, estos son mayormente
referidos por los hombres.

Los resultados confirman la alta confiabilidad y validez de constructo de la escala, lo que corrobora sus
adecuadas propiedades psicométricas y del modelo teórico que lo fundamenta; a partir de la adecuación al
español realizada por Rodríguez et al. (2001) y el ajuste semántico de tres de los reactivos, llevado a cabo en
este trabajo, lo que afirma la pertinencia de su uso en adolescentes que residen en contextos similares al de
este estudio. En específico, para el caso de adolescentes de 12 a 20 años de edad, resulta de suma relevancia
como instrumento de cribado de problemas subjetivos, atencionales, de hiperactividad, impulsividad y de
conducta (Das et al., 2016), en los que no existen escalas que midan estas variables de interés en su conjunto,
en la población de estudio o en contextos semejantes.

Toda vez que en este trabajo los participantes predominantemente son adolescentes de contextos urbanos,
en trabajos futuros sería de suma utilidad profundizar en la indagación de las propiedades del instrumento en
muestras representativas de adolescentes que consideren contextos como el rural, indígena o no escolarizado,
así como en grupos de jóvenes y adultos “con diseños más robustos que corroboren los resultados obtenidos y
probar la funcionalidad (del instrumento), en el conocimiento de que los resultados pueden variar en relación
con la cultura (y edad) de los sujetos” (García et al., 2020, p. 83).

El WURS es útil como instrumento de detección rápida, lo que resulta relevante en la actividad clínica y
psicopedagógica que realizan los psicólogos y otros profesionales. Los resultados que se obtienen de cada uno
de los factores que lo integran, orientan el proceso de atención e intervención de problemáticas relacionadas
con las dificultades atencionales y de aprendizaje (Granados et al., 2022), la prevención de problemas de
conducta y de hiperactividad en el entorno familiar y escolar.
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