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Resumen

El compromiso con la clase ha cobrado gran relevancia, ya que permite 
visualizar el grado en que los estudiantes están involucrados con las 
actividades dentro del aula, producto de su motivación por aprender. Pese 
a ello, este constructo se ha investigado menos que otro similar pero menos 
específico, el compromiso escolar. Asimismo, conviene explorar sus alcances 
en estudiantes universitarios. El presente trabajo busca responder a estos 
desafíos. Concordantemente, el objetivo consiste en adaptar y validar el 
Classrroom Engagement Inventory (CEI, Inventario de Compromiso con la 
Clase) en estudiantes latinoamericanos de secundaria y educación superior. 
Se tradujo al español y adaptó el Classrroom Engagement Inventory, que 
mide cinco dimensiones de compromiso con la clase. El instrumento fue 
administrado a 446 estudiantes secundarios chilenos y 747 universitarios en 
Argentina, Bolivia y Chile (estudio 1) y, junto a otros dos instrumentos, a 
130 estudiantes secundarios chilenos, para establecer evidencia de validez 
basada en la relación con otras variables (estudio 2). El estudio 1 implicó 
análisis de fiabilidad, análisis factorial confirmatorio y análisis multigrupo; 
el estudio 2, correlación y regresión sobre compromiso. Los resultados 
confirmaron la estructura de cinco factores correlacionados (compromiso 
afectivo, compromiso compelido, compromiso activo, compromiso cognitivo 
y desconexión), su invarianza entre niveles educativos y nacionalidad, y la 
capacidad predictiva de autoestima colectiva y atribución de causalidad sobre 
compromiso con la clase. Se concluye que el instrumento resulta apropiado 
para su uso en estudiantes latinoamericanos, tanto de secundaria como de 
educación superior.

Palabras clave: involucramiento, desconexión, escuela secundaria, universidad,  
evaluación psicoeducativa
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Abstract

Classroom engagement has gained great relevance as it allows us to visualize 
the extent to which students are engaged in activities within the classroom 
because of their motivation to learn. Nevertheless, this construct has been 
investigated less than another similar but less specific one, school engagement. 
Additionally, it is useful to explore its implications in college students. This 
study aims to address these challenges. The main objective is to adapt and 
validate the Classroom Engagement Inventory in Latin American secondary 
and higher education students. The Classrroom Engagement Inventory, 
which measures five dimensions of class engagement, was translated into 
Spanish, and adapted for this purpose. The instrument was administered to 
446 Chilean high school students and 747 university students in Argentina, 
Bolivia, and Chile (Study 1), and, along with two other instruments to establish 
external validity, to 130 Chilean secondary school students (Study 2). Study 
1 involved reliability analysis, confirmatory factor analysis, and multi-group 
analysis; Study 2 included reliability analysis, correlation, and regression on 
engagement. The results confirmed the structure of five correlated factors 
(Affective Engagement, Behavioral Engagement–Compliance, Behavioral 
Engagement–Effortful Class Participation, Cognitive Engagement, and 
Disengagement), their invariance across educational levels and nationality, 
and the predictive capacity of collective self-esteem and attribution of 
causality on classroom engagement. It is concluded that the instrument is 
deemed suitable for use with Latin American students, both in secondary and 
higher education.

Keywords: commitment, disconnection, high school, college, psychoeducational 
assessment

Introducción

Motivación y compromiso 

Profesores y teóricos de la educación y la psicología concuerdan en 
que la motivación es central en el proceso de enseñanza; pero motivación 
es una noción polisémica, dando lugar a nociones relacionadas aunque tan 
diversas como motivos, metas, conducta motivada e, incluso, inversión 
personal (Leal-Soto y Alonso-Tapia, 2018).  En el contexto escolar, los 
profesores aluden a elementos bastante específicos del término motivación 
escolar, coherente con la definición de Tardif (1992): grado de compro-
miso, de participación y de persistencia que muestra el estudiante en las 
actividades escolares. Estos elementos corresponden con la propuesta de 
inversión personal de Maher y Meyer (1997), según la cual la motivación 



152
Adaptación y validación del Inventario de Compromiso con  

la Clase en estudiantes secundarios y universitarios de Argentina, Bolivia y Chile
Francisco Leal-Soto, Olga Cuadros, Rodrigo Ferrer-Urbina y Juan Dávila. 

 Vol XII. N° 24. Diciembre 2023

establece la movilización de recursos personales hacia la consecución de 
un fin específico y que, en el caso de la motivación escolar, serían aquellos 
recursos que posibilitan o fortalecen las conductas que llevan al logro de las 
metas escolares, como esfuerzo, persistencia, habilidad, interés, etc. (Leal-
Soto y Alonso-Tapia, 2018). De este modo, la motivación como un proceso 
de movilización de recursos se expresa en las conductas conducentes a las 
metas, es decir, en la conducta motivada. Sin embargo, la conducta orien-
tada a metas no resulta directa ni exclusivamente de la motivación así enten-
dida, sino de la interacción de esta con demandas, facilitadores y obstáculos 
del contexto, como ha sido destacado en modelos como el heurístico de 
desempeño y bienestar de los estudiantes (Bresó y Salanova, 2009) o el 
de demandas y recursos laborales en el ámbito estudiantil (Salanova et al., 
2009). De este modo, cuando los profesores refieren a la motivación de los 
estudiantes, generalmente aluden, más que a la motivación como constructo 
psicológico antecedente, a lo que el estudiante efectivamente moviliza al 
involucrarse (o no) en las actividades de la clase, que es resultado, entre 
otros elementos, de la interacción entre la motivación del estudiante y lo 
que el contexto le ofrece; es decir, aluden al grado en que el estudiante 
efectivamente se involucra en las actividades de clase, lo que Skinner et 
al. (2009) llaman directamente compromiso con la clase. Esta cuasi asimi-
lación entre motivación y compromiso es particularmente evidente en la 
literatura iberoamericana, como muestra la revisión presentada al respecto 
por Sandoval-Muñoz et al. (2018).

Compromiso escolar y compromiso con la clase

Se ha descrito al compromiso escolar como un constructo multidimen-
sional que refiere a la participación de los estudiantes en las actividades 
de la escuela (académicas y extraescolares) y que emerge producto de la 
influencia de elementos contextuales e interpersonales, tales como: inte-
racción con los pares, interacción con los profesores, y la influencia de la 
familia respecto de la escuela (Miranda-Zapata et al., 2018; Sáez-Delgado 
et al., 2023). Dicho compromiso estudiantil se manifiesta a través de las 
dimensiones afectiva, cognitiva y comportamental (Catalán y Aparicio, 
2017; Lara et al., 2018). La dimensión afectiva comprende las emociones 
positivas que los estudiantes experimentan en la escuela, como el entu-
siasmo o el disfrute, mientras que la dimensión cognitiva refiere a la movi-
lización de recursos cognitivos como concentración, estrategias cognitivas 



LIMINALES. Escritos sobre psicología y sociedad / Universidad Central de Chile
ISSN 0719-1758 ed. impresa. ISSN 0719-7748 ed. en línea. pp. 149-168

153

o metacognición; y la dimensión conductual alude a los comportamientos 
observables directamente, como realizar preguntas o seguir apropiadamente 
las instrucciones. Al respecto, Wang et al. (2014) hacen notar que compro-
miso escolar y compromiso con la clase, aunque son nociones similares, 
son constructos diferentes, ya que el primero evalúa un nivel más amplio 
del involucramiento escolar, mientras que el segundo se focaliza específi-
camente en el ámbito académico (Archambault et al., 2009; Carter et al., 
2012; Veiga, 2013). Por otra parte, Fredricks et al. (2004) constatan que la 
mayoría de los instrumentos disponibles evalúan alguna de las dimensiones 
del compromiso en forma aislada, lo que es una limitación al investigar el 
compromiso como constructo complejo (Wang et al., 2014). Estos ante-
cedentes señalan que ambos son constructos que corresponden a niveles 
diferentes y, por tanto, no asimilables el uno con el otro.

Compromiso con la clase

El compromiso de los estudiantes en la sala de clases se ha definido 
como el grado en que los estudiantes están involucrados con las actividades 
dentro del aula producto de su motivación por aprender (Manzano-León et 
al., 2021; Wang et al., 2014). Aquello representa el resultado de la interac-
ción entre el contexto de la clase y los recursos psicológicos que el estu-
diante moviliza en respuesta a ellos (Leal-Soto y Carmona-Halty, 2016). 
Dicho compromiso constituye tanto un medio como un fin educativo. Es 
un medio, en tanto es la forma en que se manifiesta la motivación, el modo 
en que se implementan las intenciones: en la clase, corresponde al modo 
en que el estudiante se conecta, implica e involucra en las actividades de la 
clase, en el aprendizaje y en el rendimiento (Simons-Morton y Chen, 2009), 
de modo que actúa como antecedente de los resultados escolares (Leal-Soto 
y Carmona-Halty, 2016). Y es un fin educativo, en tanto el compromiso 
permite involucrarse en acciones y proyectos trascendentes de acuerdo 
con las etapas de la vida, constituyendo parte de la “felicidad auténtica” 
y el bienestar psicológico pleno definido por Seligman (2002). Por ello, 
comprender su dinámica en la escuela es doblemente importante. 
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Inventario de Compromiso con la Clase

El Inventario de Compromiso con la Clase (Classroom Engagement 
Inventory, CEI) fue desarrollado para evaluar separada pero simultánea-
mente las tres dimensiones del compromiso –afectiva, cognitiva y conduc-
tual– en el nivel específico de la sala de clases, en estudiantes entre 6° y 
12° grados (Wang et al., 2014). Sin embargo, durante el desarrollo de CEI, 
los datos mostraron la conveniencia de incluir dos factores adicionales a 
la estructura trifactorial inicial: uno reflejando la ausencia de compromiso 
o desconexión con la clase y otro que permitió precisar de mejor manera 
la dimensión conductual, distinguiendo entre una modalidad de compro-
miso conductual en que el estudiante realiza las actividades para cumplir 
con las indicaciones del profesor, o ser responsable, y una modalidad de 
participación activa, que implica el involucramiento voluntario y personal 
del estudiante en las actividades. De este modo, el instrumento final quedó 
conformado por cinco factores: compromiso afectivo (CAf), compromiso 
compelido (CC), compromiso activo (CAc), compromiso cognitivo (CG) y 
desconexión (DE), que se combinan en una escala general de compromiso 
con la clase (CcC) invirtiendo los ítems de la subescala DE. El estudio 
original presenta evidencia robusta de validez, basada en la estructura 
interna e invarianza entre diferentes subgrupos, y buenos indicadores de 
fiabilidad. Asimismo, las puntuaciones obtenidas con este instrumento 
permitieron discriminar entre grupos y correlacionaron de la forma espe-
rada con variables como expectativas de autoeficacia, metas de aprendizaje 
y rendimiento autorreportado: correlaciones positivas y moderadas con las 
puntuaciones de compromiso, y negativas y moderadas con desconexión 
(Wang et al., 2014). 

Justificación del estudio

Al día de hoy, el compromiso del estudiante con el estudio, con la 
escuela o, incluso, en términos generales, el compromiso en sí mismo, 
concitan amplio interés en todos los niveles educativos (Martin et al., 
2020) por su incidencia en las trayectorias escolares (Goagoses et al., 2020; 
Mendoza y King, 2020), su relevancia para el desarrollo integral o como 
factor protector a través de su relación con otras variables (Holbein et al., 
2020; Leonard y Gudino, 2020; Reeve et al., 2020) e, incluso, por su impor-
tancia como experiencia enriquecedora en sí misma (Shernoff, 2013). En 
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este contexto, el compromiso con la clase ha sido objeto de investigación 
en estudios recientes con estudiantes escolares estadounidenses (Wang et 
al., 2014), turcos (Sever, 2014) y españoles (Manzano-León et al., 2021). 
En ellos, se sostienen resultados similares y se discute sobre la necesidad 
de aumentar los contextos de validación del Inventario de Compromiso con 
la Clase de Wang et al. (2014). Lo anterior interpela a explorar cómo este 
inventario logra pesquisar el compromiso con la clase en contextos lati-
noamericanos. Por su parte, también surge la necesidad de conocer cómo 
los universitarios manifiestan su compromiso con la clase. Al respecto, 
Handelsman et al. (2005) desarrollaron un instrumento para la evaluación 
de la participación de los estudiantes en las clases. Encontraron que dicha 
participación se expresa en cuatro dimensiones: habilidades de participa-
ción, participación/interacción, participación emocional y participación 
en el desempeño. Aunque aquel trabajo constituye un valioso aporte al 
tema, se hace necesario comparar cómo un mismo instrumento se expresa 
en escenarios educativos distintos por la complejidad de las habilidades a 
desarrollar, como lo son la educación secundaria y la educación superior; 
y así reconocer posibles diferencias o similitudes en la manifestación del 
compromiso con las clases. Asimismo, en el ámbito latinoamericano no se 
han encontrado trabajos reportados que aborden el compromiso en el nivel 
específico de la clase. Por ello, en el presente trabajo se busca responder a 
estos desafíos. 

El principal objetivo de este trabajo fue traducir, adaptar y obtener 
evidencia de validez basada en la estructura interna de este instrumento 
para su utilización en estudiantes secundarios chilenos y universitarios en 
tres países latinoamericanos (Argentina, Bolivia y Chile). Adicionalmente, 
se buscó indicios de validez de constructo basada en la relación con otras 
variables explorando su eventual relación con autoestima colectiva en rela-
ción con la escuela y con atribución de causalidad para el logro académico, 
la primera considerando que el sentido de pertenencia escolar favorece el 
desarrollo de identidad y experiencias relacionales positivas que promueven 
la continuidad escolar (Crea, 2010) y, la segunda, atendiendo que la inves-
tigación desde la teoría atribucional (Weiner, 1986) ha mostrado que las 
atribuciones causales juegan un rol importantísimo en la motivación y el 
aprendizaje (Fishman y Husman, 2017), probablemente facilitando ambos 
el compromiso.
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Método

Diseño

Se realizaron dos estudios complementarios. Uno para establecer 
evidencia de validez basada en la estructura interna del instrumento en estu-
diantes secundarios y universitarios, y uno para aportar evidencia adicional 
de validez basada en la relación con otras variables, ambos utilizando meto-
dología psicométrica clásica.

Instrumentos

Para el primer estudio, el autor principal tradujo al español el Classroom 
Engagement Inventory (CEI; Wang, et al., 2014), versión que fue revisada 
y aprobada por uno de los autores del instrumento original (David Bergin), 
quien, además de hablar español, efectuó una pasantía en Latinoamérica. Es 
un instrumento de autorreporte compuesto por 24 ítems tipo Likert en escala 
de 5 puntos entre 1 (nunca) y 5 (cada día de clases) que miden cinco dimen-
siones de compromiso con la clase, validado originalmente en estudiantes 
estadounidenses de 4° a 12° grados. El mismo instrumento del que se había 
obtenido evidencias de validez basadas en la estructura interna en el estudio 
1 fue utilizado en el segundo estudio, en el que se administraron adicio-
nalmente otros dos: 1) Cuestionario de Estilo Atribucional (CEA; Becerra, 
2015), adaptado para este trabajo por el autor principal, que evalúa las dimen-
siones atribucionales locus de control, controlabilidad, estabilidad y especi-
ficidad en escala Likert de 5 puntos entre 1 (muy en desacuerdo) y 5 (muy de 
acuerdo) respecto de una situación de éxito académico (EAE, 9 ítems; p. e., 
“La principal causa por la que me va bien en las evaluaciones tiene que ver 
totalmente conmigo”) y una situación de fracaso académico (EAF, 9 ítems; 
p. e., “La razón por la que me va mal en las evaluaciones influye en todos los 
tipos de trabajos o situaciones”). 2) Collective Self Esteem Scale (CSES) de 
Luthanen y Crocker (1992) en la adaptación española de Páez et al. (1996), 
que evalúa autoestima colectiva a través de 16 ítems tipo Likert en escala de 5 
puntos desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo), especificando 
la escuela como colectivo de referencia (p. e., “Me siento bien en relación 
con ser parte de esta escuela”). Las confiabilidades por consistencia interna 
(coeficiente Alfa de Cronbach) de todos los instrumentos se presentan en la 
sección de resultados, al igual que las correlaciones esperadas de acuerdo con 
los antecedentes entre CcC, EAE, EAF y CSE. 
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Participantes

En el primer estudio participaron 446 estudiantes secundarios (7° a 12° 
grados, 51.20% mujeres, edades entre 12 y 19 años) de 4 escuelas privadas 
con financiamiento público de la ciudad de Iquique; y 747 estudiantes 
universitarios de pregrado (47.93% mujeres, edades entre 17 y 27 años) de 
carreras de ciencias sociales, pedagogía, salud, ingenierías y administración 
de 10 universidades: seis chilenas (n = 363), tres bolivianas (n = 169) y 
una argentina (n = 215). En el segundo, los participantes fueron 130 estu-
diantes de secundaria (7° a 12° grados, 52.30% mujeres, edades entre 12 y 
18 años) pertenecientes a 3 escuelas públicas de la ciudad de Iquique, Chile. 
En todos los casos, la participación fue voluntaria y las escuelas, universi-
dades y participantes fueron incluidos por disponibilidad.

Procedimiento

Para el primer estudio, el instrumento se administró a través de una 
plataforma en línea y, mediante la colaboración de profesores voluntarios, 
se entregó a los participantes el vínculo para acceder al cuestionario. En el 
segundo estudio, los instrumentos fueron impresos y se administraron en 
una hora regular de actividad académica cedida por los establecimientos. 
Se obtuvo consentimiento y asentimiento informado de los participantes y 
sus tutores en el caso de los menores de edad. Ambos estudios forman parte 
de un programa de investigación de mayor alcance que ha sido aprobado 
por el comité de ética de la investigación de la universidad de pertenencia 
del autor principal.

Análisis de datos

El análisis de los datos del primer estudio consideró: análisis de consis-
tencia interna de las subescalas y la escala completa; análisis factoriales 
confirmatorios (AFC) en la muestra de estudiantes secundarios y en la 
muestra de universitarios chilenos; contrastación de un modelo de factores 
covariados y un modelo con un factor de segundo orden en la muestra 
completa; y prueba de invarianza con AFC multigrupo entre secundarios 
y universitarios chilenos y entre universitarios chilenos, argentinos y boli-
vianos. En el segundo estudio se obtuvo la correlación entre CcC y CSES, 
EAE y EAF, y se realizó regresión sobre CcC.
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Resultados
La Tabla 1 muestra las fiabilidades obtenidas para los instrumentos en 

ambos estudios. Como se aprecia, la escala general de CEI (CcC) muestra 
una adecuada consistencia interna, y tanto sus subescalas –correspon-
dientes a las cinco dimensiones– como los instrumentos utilizados en el 
segundo estudio alcanzan niveles buenos y aceptables. La Tabla 2 presenta 
los resultados de los AFC para los dos modelos probados por los autores 
originales de CEI (CcC), de cinco factores covariados y de cinco factores 
de primer orden y un factor de segundo orden realizados en las muestras de 
estudiantes secundarios y universitarios chilenos del primer estudio. Ambos 
modelos presentan buen ajuste, siendo el de cinco factores covariados lige-
ramente mejor, de acuerdo con el criterio de información de Akaike. 

Tabla 1
Confiabilidades observadas

Escala (N° de 
ítems)

Secundarios 
(Estudio 1, n=446)

Universitarios 
(Estudio 1, n=747)

Secundarios 
(Estudio 2, n=130)

CAf (5) 0.89 0.87

CC (3) 0.74 0.61

CAc (5) 0.72 0.71

CG (8) 0.86 0.83

DE (3) 0.64 0.66

CcC (24) 0.92 0.90 0.91

CSE (18) 0.76

EAE (9) 0.74

EAF (9) 0.78

Nota. CAf: Compromiso afectivo; CC: Compromiso compelido; CAc: Compromiso activo; 
CG: Compromiso cognitivo; DE: Desconexión; CcC: Compromiso con la clase; CSE: 

Autoestima colectiva; EAE: Estilo atribucional en situación de éxito; EAF: Estilo atribu-
cional en situación de fracaso.
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Tabla 2
Indicadores de ajuste para los modelos sometidos a prueba
Modelo Χ2 GL p Χ2 /GL GFI AGFI IFI TLI CFI SRMR RMSEA AIC

Modelo 1 553.965 242 0 2.28 .90 .88 .93 .92 .93 .05 .05 669.96

Modelo 2 523.476 242 0 2.16 .89 .86 .91 .89 .90 .05 .06 639.47

Modelo 3 630.818 247 0 2.55 .89 .86 .91 .90 .91 .05 .06 736.81

Modelo 4 559.979 247 0 2.26 .88 .86 .90 .88 .89 .05 .06 665.97

Nota. Modelo 1: Cinco factores covariados, estudiantes secundarios chilenos; Modelo 
2: Cinco factores covariados, estudiantes universitarios chilenos; Modelo 3: Un factor 
segundo orden, estudiantes secundarios chilenos; Modelo 4: Un factor segundo orden, 

universitarios chilenos.

La Tabla 3 muestra las cargas factoriales en el modelo de factores cova-
riados para los grupos de estudiantes secundarios y universitarios. En la 
Tabla 4 se presentan los indicadores del análisis multigrupo, que da cuenta 
de invarianza débil (hasta el nivel de pesos factoriales) tanto por nivel 
educativo como por origen nacional de la muestra.

Tabla 3
Pesos factoriales para cada una de las dimensiones de Classroom 
Engagement Inventory en estudiantes secundarios chilenos y universitarios 
de Argentina, Bolivia y Chile

N° de 
ítem Contenido del ítem

Cargas factoriales 
estandarizadas Dimensión

Secundarios Universitarios
1 Me siento 

interesado .81 .76 Compromiso 
Afectivo

2 Me siento orgulloso .70 .66
3 Me siento 

entusiasmado .88 .82

4 Me siento contento .79 .72
5 Me divierto .70 .68
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N° de 
ítem Contenido del ítem

Cargas factoriales 
estandarizadas Dimensión

Secundarios Universitarios
6 Escucho 

atentamente .77 .64 Compromiso 
Compelido

7 Pongo atención 
a las cosas que 
supongo que hay 
que recordar

.69 .53

8 Termino las tareas 
asignadas .62 .52

9 Me involucro 
realmente en las 
actividades

.71 .74
Compromiso 
Activo

10 Me surgen 
preguntas cuando 
hago las actividades

.58 .47

11 No quiero dejar de 
trabajar cuando la 
clase termina

.40 .42

12 Participo 
activamente en las 
discusiones de clase

.58 .51

13 Trabajo con mis 
compañeros y 
aprendemos unos de 
otros

.64 .54
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N° de 
ítem Contenido del ítem

Cargas factoriales 
estandarizadas Dimensión

Secundarios Universitarios
14 Repaso las cosas 

que no entiendo .70 .60 Compromiso 
Cognitivo

15 Si cometo un error, 
trato de descubrir 
qué hice mal

.73 .64

16 Me hago preguntas 
a medida que 
avanzo, para estar 
seguro de dar 
sentido al trabajo

.70 .58

17 Pienso 
profundamente 
cuando respondo en 
las pruebas

.58 .50

18 Busco información 
de diversos lugares 
y pienso cómo 
integrarlas

.60 .56

19 Si no estoy seguro 
de algo, reviso 
libros o uso 
recursos como 
esquemas

.66 .58

20 Trato de resolver las 
partes difíciles por 
mi cuenta

.69 .49

21 Evalúo si mi trabajo 
o mis ideas son 
correctos

.62 .61
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N° de 
ítem Contenido del ítem

Cargas factoriales 
estandarizadas Dimensión

Secundarios Universitarios
22 Estoy distraído, 

realmente no 
estoy pensando 
o haciendo nada 
relativo a la clase

.81 .75

Desconexión

23 Pienso en cualquier 
cosa, menos en la 
clase

.68 .55

24 Solo simulo estar 
trabajando .66 .58

Tabla 4
Análisis de invarianza multigrupo por nivel educativo y país

Entre estudiantes secundarios 
y universitarios chilenos

Entre estudiantes 
universitarios de Argentina, 

Bolivia y Chile

Modelo DF CMIN P DF CMIN P

Pesos 
factoriales 19 29.64 .06 38 49.86 .09

Covarianzas 
estructurales 34 137.51 .00 68 117.52 .00

Residuos 58 340.37 .00 116 342.82 .00

En el segundo estudio, CcC correlacionó significativa y positivamente 
con CSE (r = .37, p = .00) y EAE (r = .375, p = .00) y no lo hizo con EAF (r 
= .05, p = .59). Dado que EAF no mostró correlación con CcC, en la regre-
sión sólo se incluyó como predictores CSE y EAE, los que, en conjunto, 
explicaron 22% de la varianza de CcC (R = .472, R2

adj = .22, F = 32.769, p 
= .000), con coeficientes B = .41 y B = .36, respectivamente.
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Discusión
Los resultados indican que esta versión en idioma español de CEI 

presenta una estructura factorial similar a la observada en el instru-
mento original estadounidense (Wang et al., 2014) y a los resultados 
de investigaciones con estudiantes escolares estadounidenses (Wang 
et al., 2014), turcos (Sever, 2014) y españoles (Manzano-León et al., 
2021). Al ser utilizada en estudiantes secundarios chilenos, y universi-
tarios en tres países latinoamericanos, mantiene todos los ítems origi-
nales y, tal como en la versión original, la estructura de cinco factores 
covariados es ligeramente mejor que aquella que considera un factor 
de segundo orden. De acuerdo con esto, el instrumento recoge las 
dimensiones afectiva, conductual compelida, conductual activa y 
cognitiva del compromiso, y su contrapartida, la desconexión. Cada 
una de ellas es medida con un nivel aceptable de consistencia interna, 
permitiendo análisis por dimensión y en el nivel global, atendiendo 
la buena consistencia alcanzada por CcC. A la evidencia de validez 
basada en la estructura interna se agrega la evidencia de validez 
basada en la relación con otras variables, lo que permite respaldar la 
interpretación de las puntuaciones del instrumento de acuerdo con el 
constructo teórico. Además, es posible predecir una proporción no 
menor de su varianza a partir de la autoestima colectiva en relación 
con la escuela y la atribución causal frente al resultado académico 
exitoso, lo que contrasta con la ausencia de correlación con la atri-
bución causal para situaciones de fracaso, como es esperable si el 
compromiso con la clase, como se ha descrito, se asocia a mayor o 
menor éxito en la trayectoria escolar (Archambault et al., 2009; Wang 
y Eccles, 2012; Wang y Fredricks, 2014).

Lo anterior permite responder a los objetivos formulados en esta inves-
tigación y representa un aporte relevante en varios sentidos. En primer 
lugar, porque posibilita su administración en estudiantes secundarios lati-
noamericanos, en particular en Chile, y porque amplía su ámbito de uso a 
estudiantes de nivel superior, grupo en el que no había sido utilizado previa-
mente y para el cual el compromiso con la clase es crucial, pues la forma de 
aprendizaje en el nivel superior es mucho más autónoma que en los niveles 
anteriores, lo que exige un mayor compromiso personal.  En segundo 
lugar, porque este instrumento aporta un mayor detalle en la evaluación 
que otros actualmente en uso en Latinoamérica, que suelen distinguir entre 
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las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual (Lara et al. 2018), a las 
que Veiga (2016) agrega la dimensión de agencia, que corresponde, apro-
ximadamente, a la dimensión de compromiso activo en CEI. Distinguir 
DE como una dimensión distinta permite reconocer la eventual presencia 
de un elemento distractor de la tarea o la actividad académica, aunque 
haya compromiso desde otras dimensiones, situación no infrecuente en el 
contexto académico real en la sala de clases. Tercero, porque se enfoca 
exclusivamente en la situación de sala de clases, a diferencia de la mayoría 
de los instrumentos que evalúan compromiso escolar, que incluyen ítems 
específicos para situación de clases junto con otros generales para la situa-
ción escolar. Lo anterior confunde el compromiso con la clase propiamente 
tal con el compromiso escolar general, que son, claramente, dos niveles 
distintos que no necesariamente coinciden (Wang et al., 2014). 

La principal limitación de este trabajo ha sido el carácter no probabi-
lístico ni representativo de la muestra respecto de las poblaciones a las que  
está dirigido el instrumento, estudiantes secundarios y universitarios lati-
noamericanos. No obstante, los resultados parecen suficientemente firmes 
para sostener la validez de su utilización en tales grupos, proporcionando 
una herramienta tanto para el trabajo directo de educadores de nivel escolar 
y superior con sus propios estudiantes a nivel grupal o individual, como 
para investigadores interesados en establecer relaciones entre compromiso 
y otras variables escolares, sea del estudiante o del contexto.
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