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Resumen 
Un ambiente escolar positivo (AEP) puede promover la percepción de justicia escolar (JE), la manifestación de conductas 
sostenibles (CS) y la experimentación de bienestar. En este sentido, el objetivo de la presente investigación es analizar la 
relación entre AEP, JE, CS y el Bienestar Escolar Subjetivo (BES) en estudiantes de bachillerato. Para tal efecto, se realizó 
un estudio correlacional, prospectivo y transversal, en el que participaron 349 estudiantes (M = 16.39 años; D.E. = 0.68). 
Se aplicaron las escalas de Ambiente Escolar Positivo, de Justicia Escolar, de Conducta Sostenible y 16 reactivos del 
cuestionario Bienestar Subjetivo en Estudiantes Universitarios. Se estimó la confiabilidad, validez convergente, 
discriminante y concurrente de cada instrumento; además, se probaron modelos de covarianzas y estructurales. Los 
resultados indicaron la validez y confiabilidad de la mayoría de las escalas (α ≥ 0.60; W ≥ 0.65). El AEP se relacionó directa 
y positivamente con el BES, y de forma indirecta a través de la CS y la JE. El modelo estructural explicó el 74% de la 
varianza del BES, lo cual indica que el AEP, la JE y la CS promueven en gran parte el BES de las y los estudiantes. Los 
resultados pueden utilizarse para promover el mejoramiento de programas escolares y políticas públicas que generen una 
educación constructiva. 
 
Palabras clave: ambiente escolar positivo; justicia escolar; conducta sostenible; bienestar. 
 
Abstract 
Positive school environments (AEP) could promote the perception of school justice (JE), sustainable behaviors (SB), and 
the experience of well-being. However, few studies have focused on these aspects in high school. Therefore, this research 
aims to analyze the relationship between AEP, JE, CS, and well-being in high school students. Three hundred forty-nine 
(349) students from two high schools participated on this study (mean age 16.39 years, SD = 0.68). Univariate statistics 
and reliability of the scales were obtained (Cronbach's Alpha and McDonald's Omega), as well as the convergent, 
discriminant, and concurrent validity through inferential statistics such as Spearman's Rho coefficient, calculations of the 
Average Variance Extracted, and its square root. In addition, covariance and structural models were tested. The results 
indicated that most of the scales were reliable (α ≥ 0.60; W ≥ 0.65) and valid. The AEP related positively and directly to 
student well-being and indirectly via the JE and SB. The findings of this research can help inform continuous school 
improvement programs and generate public policies that seek to promote constructive education.  
 
Keywords: Positive school environment; school justice; sustainable behavior; well-being. 
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Introducción 
La escuela posee un rol preponderante en el establecimiento de valores personales, sociales y culturales, en 
virtud de ser un espacio donde niñas, niños y adolescentes (NNA) pasan gran parte de su tiempo (Adler, 2017). 
Actualmente, un porcentaje significativo de centros escolares de bachillerato aún promueven una educación 
tradicional, cuyos objetivos centrales son la trasmisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades 
académicas (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020). No 
obstante, ante la necesidad de alcanzar un desarrollo integral de los seres humanos, ha proliferado el estudio 
teórico y aplicado de la educación en el marco de la psicología positiva (Adler, 2017; Norrish et al., 2013).  
 
La educación positiva basa sus principios en la investigación y promoción de fortalezas de carácter, virtudes, 
bienestar y florecimiento, tanto personal como comunitario. Se orienta al desarrollo de habilidades sociales, al 
fortalecimiento de la resiliencia, al establecimiento de un propósito de vida, a plantearse retos y desafíos 
motivadores, y, al mismo tiempo, a la promoción del progreso académico y cognitivo de las y los estudiantes 
(Seligman et al., 2009). Desde esta perspectiva, una escuela positiva aprecia la importancia del bienestar de los 
educandos, y considera indispensable su satisfacción y generación de emociones positivas, así como el logro 
del éxito personal y académico. Adicionalmente, asume las diferencias individuales como guías para crear 
experiencias educativas significativas y promover relaciones sociales positivas en la comunidad escolar 
(Huebner et al., 2011). 
 
Corral et al. (2014) integran un elemento al campo de estudio de la educación positiva: el cuidado 
medioambiental. En consecuencia, definen el ambiente escolar positivo (AEP) como aquel que brinda espacios 
físicos que posibilitan el aprendizaje y permiten actuar de manera sostenible con el medio ambiente natural y 
social, y en el que las interacciones entre la comunidad escolar se dan bajo una normatividad que asegura el 
respeto a sus derechos.  
 
En este marco conceptual del AEP (Corral et al., 2014), los centros escolares de bachillerato que se proponen 
alcanzar los objetivos de la educación positiva requieren integrar factores de tipo físico, social, instruccional, 
medioambiental y normativo. No obstante, en algunos contextos es difícil que estos elementos se presenten de 
forma suficiente y adecuada. Con relación al ambiente físico escolar, según la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos [OCDE] (2019a), nueve naciones de Latinoamérica reportan insuficiencia de 
infraestructura educativa, principalmente falta de bibliotecas, laboratorios y aulas de cómputo. Estas 
condiciones afectan directamente los procesos de enseñanza en aproximadamente 40% de las escuelas en 
países como Colombia, Costa Rica, Indonesia, Jordania y México (Instituto Nacional para la Evaluación 
Educativa [INEE], 2018; UNESCO, 2017).  
 
Con relación a los aspectos instruccionales, la UNESCO (2020) reporta que, en 43 países, aproximadamente el 
30% de las y los docentes no adaptan sus estrategias de enseñanza a la diversidad del estudiantado. En México, 
por ejemplo, algunos datos reflejan la permanencia de prácticas y valores de la educación tradicional: 
únicamente el 50% de las y los adolescentes de 14 a 16 años evaluados en el Plan Nacional para la Evaluación 
de los Aprendizajes (PLANEA) refirió participar en clases con alta demanda cognitiva, solo 40% del alumnado 
afirmó recibir explicaciones claras en clase y trabajar colaborativamente, y 63% de las y los docentes aún 
consideraban los exámenes individuales como la estrategia primordial en la evaluación (INEE, 2020). 
 
Además de los elementos físicos e instruccionales del entorno escolar, en el marco de la educación positiva, el 
ambiente social también es relevante. Este ambiente se conforma principalmente por las relaciones entre 
estudiantes, y entre estos y la planta docente, en un marco ideológico y de valores específico que influye en el 
desarrollo académico, socioemocional y en el bienestar estudiantil y de todos los miembros de la comunidad 
escolar (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018; 2019; UNESCO, 2020). Desafortunadamente, con 
frecuencia, en escuelas secundarias y preparatorias se entablan interacciones entre estudiantes que impiden el 
normal desarrollo de las actividades escolares, puesto que se presentan agresiones físicas, psicológicas y acoso 
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escolar (Petrus, 2001). Al respecto, se reporta que el 30% de estudiantes de 15 años y más, a nivel mundial, han 
sido objeto de acoso escolar por parte de sus pares (UNESCO, 2019). Así mismo, Toledo et al. (2018) realizaron 
una investigación documental sobre violencia en la escuela que abarcó estudios empíricos publicados en 
español, inglés y francés entre los años 2000 a 2015, en las bases de datos WoS, SCOPUS, SciELO, y observaron 
la presencia de contextos educativos donde la violencia aún es utilizada como herramienta disciplinaria, y los 
docentes realizaban prácticas de abuso emocional a sus alumnos como humillaciones, amenazas, burlas, 
insultos y agresiones verbales con comentarios denigrantes; además, etiquetaban al estudiantado según sus 
atributos y discriminaban a aquellos que vivían en sectores sociales desfavorecidos. Pese a estos datos, en 
países como México, las habilidades sociales no son consideradas en el perfil de ingreso del profesorado en 
bachillerato (INEE, 2020).  
 
Los aspectos normativos y de justicia escolar son igualmente importantes en el estudio de un AEP, puesto que 
de ellos depende la organización de las dinámicas de la comunidad escolar en su conjunto (Corral et al., 2014). 
El concepto de justicia escolar (JE) se ha dividido principalmente en dos dimensiones: la procedimental y la 
distributiva. La procedimental se refiere a la percepción de las y los estudiantes de las oportunidades que 
tienen para expresar su opinión sobre los procesos que los involucran; y la distributiva está relacionada con la 
percepción de los resultados y beneficios que obtienen en su trayectoria escolar (Gouveia-Pereira et al., 2003; 
Nelson et al., 2014); en ambos casos, de acuerdo con la normatividad escolar existente. Nelson et al. (2014) en 
un estudio realizado con estudiantes adolescentes encontraron que aquellos que percibían que los procesos 
escolares eran más justos se comportaban de forma más comprometida y menos dominante. Bauman (2017), 
en una conferencia sobre aspectos relevantes de acceso a la justicia de NNA en Canadá, afirmó que, por su 
condición de menores de edad, la posibilidad de las y los adolescentes de ejercer sus derechos es problemática, 
pues generalmente son vistos como personas dependientes, con falta de madurez y sus opiniones en 
situaciones que les incumben son frecuentemente ignoradas (p.e. aspectos escolares como la admisión, 
ingreso, evaluación y gestión de resultados académicos). Estas condiciones son igualmente aplicables a países 
de América Latina (Campos, 2009), donde los NNA no cuentan con mecanismos claros de acceso a la justicia 
(Mosher, 2008) ni servicios de apoyo en procesos educativos (Dirección General de Bachillerato [DGB], 2019ª, 
2019b). Diversos estudios sobre la normatividad escolar en nivel secundario en México revelan que la mayoría 
de los reglamentos escolares están diseñados para regular únicamente la conducta del estudiantado, 
predominando medidas autoritarias y punitivas, frente a las deseables de carácter formativo e integral (Frías-
Armenta, 2018; Landeros & Chávez, 2015), y omiten la regulación de procedimientos esenciales en la vida 
estudiantil, así como el establecimiento de pautas institucionales para promover igualdad, respeto a la 
diversidad, equidad, convivencia justa y conservación de recursos naturales (Landeros & Chávez, 2015). 
 
Así mismo, los AEP deben integrar prácticas de cuidado y conservación que garanticen su sostenibilidad. La 
Conducta Sostenible (CS) es definida como las acciones efectivas, deliberadas y anticipadas dirigidas a 
preservar los recursos naturales y sociales de las generaciones humanas presentes y futuras (Corral-Verdugo & 
Pinheiro, 2004). Algunos modelos educativos actuales instan a las instituciones a incluir esta conducta de 
manera transversal en el currículum, a promover acciones social y ambientalmente responsables, que 
contribuyan a la formación de sociedades sostenibles en las que las personas y los ecosistemas se desarrollen 
de forma paralela y propicien el bienestar individual y colectivo a través del tiempo (Gibson, 1986; Kuzich et al., 
2015; O’Brien & Howard, 2020; UNESCO, 2020). Recientemente, en México, el Programa Sectorial de Educación 
2020-2024 propone formar al estudiantado en competencias que aseguren el consumo racional y el desarrollo 
sostenible en la población (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2020); no obstante, la mayoría de las escuelas 
carecen de las condiciones básicas para generar dichas competencias (Colín-Mercado et al., 2020). 
 
Las problemáticas señaladas en torno a el AEP, la JE y la CS resultan relevantes en función de su posible efecto 
sobre el bienestar del estudiantado (Suldo et al., 2009). El bienestar, en el marco de la psicología positiva, se 
refiere a la valoración que cada persona tiene sobre su vida, considerando la congruencia entre sus 
expectativas, logros y la experimentación de emociones positivas (Ferragut & Fierro, 2012). De este concepto 
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se desprende la noción de bienestar psicológico, definida por Sandoval Barrientos et al. (2017) como el 
desarrollo de capacidades que ofrecen un funcionamiento positivo; esto es, a través una vida virtuosa, 
enfocada en la búsqueda de la realización del potencial humano. Por otro lado, el bienestar subjetivo se define 
como la percepción de las conclusiones afectivas y cognitivas que tienen las personas acerca de sus vidas 
(Garzón et al., 2020), y se alcanza a través de la satisfacción vital y la experimentación del mínimo de 
emociones desagradables (Boniwell, 2012). En el dominio educativo, este último concepto se denomina 
Bienestar Escolar Subjetivo (BES), y se refiere al bienestar acumulativo de las y los estudiantes, producto de la 
combinación de componentes emocionales, cognitivos, sociales y conductuales, que son valorados en sí 
mismos porque son efectivos para obtener cosas o metas valiosas; así, la satisfacción con la vida, la eficacia 
académica, la gratitud y la conexión con la escuela se consideran indicadores de este tipo de bienestar 
(Renshaw & Bolognino, 2016).  
 
De acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, siglas de 
Programme for International Student Assessment) en el 2018 (OCDE, 2019a), el 33% de las y los estudiantes 
evaluados presentaron niveles medio y bajo de satisfacción con la vida. Se ha encontrado que los niveles de 
insatisfacción, entre otros factores, frecuentemente derivan en elevadas tasas de ausentismo, disminución del 
logro y compromiso educativo y, eventualmente, en deserción estudiantil en el bachillerato (Secretaría de 
Educación Pública [SEP] de México, 2019); y más aún, estas situaciones pudieran propiciar el surgimiento de 
problemáticas psicológicas en esta población, tales como la depresión, la ansiedad e incluso, el suicidio (OMS, 
2019). 
 
El estudio del AEP, la JE, la CS y BES es complejo, dado que cada concepto conjunta un número importante de 
variables que están estrechamente vinculadas (Corral et al., 2014; Pareek & Rathore, 2014; Seligman et al., 
2009). Hay pocas investigaciones que aborden simultáneamente estos constructos: Matos y Carvalhosa (2001) 
estudiaron la relación entre la percepción del ambiente escolar (sentido de pertenencia) con el bienestar de 
6,903 adolescentes de secundaria, con M edad = 14.1 años, y encontraron una influencia significativa, directa y 
positiva de una percepción estudiantil favorable del entorno escolar sobre su bienestar. Por su parte, Pyhältö 
et al. (2010) reportaron que las experiencias significativas (incidentes críticos que afectaban el desempeño de 
las y los adolescentes) de 518 estudiantes de secundaria, se originaron a partir de actividades académicas y 
extracurriculares, así como de las interacciones con compañeros y docentes; destacaron la relevancia de la 
calidad pedagógica en el ambiente instruccional como promotora del aprendizaje y, sobre todo, del bienestar 
estudiantil. Garza (2016) realizó un estudio con 411 estudiantes de quinto y sexto grado de primaria con el fin 
de probar el modelo de Escuela Positiva, que incorpora aspectos físicos y socioeducativos del ambiente escolar, 
así como la CS y el bienestar. Sus resultados mostraron que los elementos físicos, socioeducativos y la CS 
presentaban correlaciones altamente significativas, mientras que el bienestar (incluyendo el bienestar 
psicológico y la asertividad del alumnado) se correlacionó significativamente con el AEP; y no se reportó 
ninguna relación entre la CS y el bienestar estudiantil. 
 
En el marco del modelo de educación positiva, White y Kern (2018) reportaron que la percepción positiva de 
los estudiantes varones de una escuela primaria-secundaria en Australia respecto al ambiente físico, social, 
instruccional y administrativo, promovía su comportamiento prosocial (parte de la CS) y bienestar. O’Brien y 
Howard (2020) aplicaron el modelo Escuela Viva en comunidades rurales, el cual integra elementos de la 
educación positiva con una orientación sostenible, mediante la creación de oportunidades para las y los 
estudiantes de aprender competencias del cuidado del medio ambiente físico y social. Igualmente, las prácticas 
instruccionales también se orientaron a la promoción de la salud y el bienestar estudiantil. Después de su 
aplicación, los autores reportaron mejoras en el ambiente escolar, tanto en aspectos académicos como 
conductuales del estudiantado. 
 
Dada la relevancia de las problemáticas descritas en el ambiente escolar de bachillerato, en su marco normativo 
o de JE, en el desarrollo de las CS en la escuela y su posible impacto en el BES de las y los adolescentes, el 
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objetivo de la presente investigación es analizar la relación entre los factores ambiente escolar positivo, justicia 
escolar, conducta sostenible y el bienestar escolar subjetivo en estudiantes de bachillerato.  
 
A partir de la revisión teórica realizada, se pretende probar el siguiente modelo (Figura 1), según el cual el AEP 
se relaciona directa y positivamente con el BES de las y los estudiantes de bachillerato, así como de forma 
indirecta a través de la CS y la JE.  
 

 
 

Figura 1. Modelo teórico de AEP en el nivel de bachillerato. 
 
 

La presente investigación pretende realizar aportes teóricos y metodológicos al campo de la educación positiva 
en el nivel de bachillerato. Así mismo, busca generar información sobre la relación de la JE y la CS con el AEP, 
pero, sobre todo, evidenciar su papel en la promoción del BES. Por otra parte, aporta el diseño y validación de 
escalas para población adolescente que pueden emplearse en la investigación y creación de estrategias de 
intervención y programas que busquen promover la formación integral de las y los adolescentes. 
 

Método 
 

Diseño 
Se realizó una investigación de tipo correlacional, dado que describe la relación entre los factores expuestos 
(Hernández et al., 2014); prospectiva y transversal, ya que las variables se midieron una sola vez y los datos se 
recabaron expresamente para el estudio (Mousalli-Kayat, 2015). 
 

Participantes 
A partir de un muestreo no probabilístico, el estudio contó con la participación de 349 estudiantes (54.7% 
mujeres, 45.3% hombres) de Hermosillo, Sonora, México, con una edad Media = 16.39 (D.E. = 0.68) años; el 
85.7% asisten a una escuela pública y 14.3% privada; y 13.5% de las y los estudiantes trabajan.  
 

Instrumentos 
 

Escala de Ambiente Escolar Positivo. Se conformó por 104 reactivos distribuidos en cuatro factores (o 
subescalas): ambiente físico, social, instruccional y servicios de apoyo.  
 
Para evaluar Ambiente Físico se emplearon 39 reactivos agrupados en cuatro subescalas: 14 reactivos sobre las 
condiciones ambientales de las aulas (p.e. “En los salones donde llevo clase hay ventilación adecuada”), 11 
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sobre aspectos de limpieza, orden y estética de la escuela (p.e. “Los baños de la escuela están limpios”), 10 
relacionados con la infraestructura vial en torno a la escuela (p.e. “Los cruces peatonales están bien 
señalados”) y 4 sobre percepción de seguridad en la escuela (p.e. “No me importaría quedarme en la escuela 
después de clase porque es un lugar seguro”). Las escalas de respuesta van de 1 = totalmente en desacuerdo a 
5 = totalmente de acuerdo. Las subescalas fueron elaboradas exprofeso para esta investigación, tomando como 
base teórica y metodológica las propuestas de Garza (2016), quien reportó α = 0.67 para los reactivos que 
evaluaban el ambiente del aula y de 0.54 para ambientes exteriores de escuelas primarias. Además, se adaptó 
la escala Transitabilidad peatonal del entorno del vecindario (“Neighborhood Environment Walkability Scale-A”) 
de Cerin et al. (2006) para los reactivos de las subescalas de infraestructura vial y limpieza, orden y estética. Los 
autores de la escala original reportaron la media del Coeficientes de Correlación Intraclase (ICC) = 0.23 como 
medida de confiabilidad. 
 
Para evaluar Ambiente Social se emplearon 2 subescalas que agruparon 18 reactivos. La primera evaluó la 
relación estudiante-docente y se conformó por 10 reactivos (p.e. “Profesores y estudiantes trabajamos juntos 
para solucionar problemas”) adaptados del instrumento de Monzalvo et al. (2019) sobre competencias 
socioemocionales docentes (α = 0.80). La segunda aborda, a través de 8 reactivos, la percepción estudiantil 
sobre la relación entre estudiantes (p.e. “Los compañeros de clase se sienten muy cercanos unos con otros”) 
diseñados a partir de las aportaciones teóricas y la escala de Convivencia Escolar de Del Rey et al. (2017) (α = 
0.94 escala completa). La escala de respuestas fue de 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de 
acuerdo para ambas. 
 
El factor Ambiente Instruccional consta de 33 reactivos elaborados para esta investigación, considerando las 
aportaciones teóricas y empíricas de Heinich et al. (2002) y Shernoff et al. (2003). Compuesta por 15 reactivos, 
la primera parte abordó la percepción estudiantil sobre la planeación, evaluación y uso de recursos didácticos 
en clase (p.e. “los profesores de mi escuela dan a conocer el objetivo de las materias al iniciar el semestre”); se 
utilizó una escala de respuesta tipo Likert que va de 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de 
acuerdo. La segunda evaluó, mediante 18 reactivos, el nivel de reto percibido por las y los estudiantes en las 
actividades instruccionales (p.e. “que tanto reto representa para ti comprender y seguir las reglas de la 
escuela”). La escala de respuestas fue de 0 = nada de reto a 4 = reto demasiado grande. 
 
Para evaluar Servicios de apoyo se cuestionó al estudiante sobre la atención recibida por parte de la comunidad 
escolar (directivos, psicólogos, tutores, trabajadores sociales, etc.) en torno al ejercicio de sus derechos, a la 
prioridad a su formación integral sobre la implementación de sanciones, o ayuda general a estudiantes (p.e. 
“cuando entré a la escuela, conté con apoyo de alguien que trabaja ahí que me resolvía las dudas que tenía y 
me decía qué hacer en cada momento”).  Se conformó por 14 reactivos elaborados exprofeso para este estudio 
con base en los postulados del International Association of Youth and Family Judges and Magistrates (IAYFJM) 
(2017), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1989) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, 2015). La escala de respuesta fue de 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo.  
 
Escala de Justicia Escolar. Conformada por 40 reactivos: 20 para evaluar justicia procedimental y 20 justicia 
distributiva (Valenzuela & Frías, 2019). En la dimensión de justicia procedimental se evaluó la justicia percibida 
en los procesos de admisión y aplicación del reglamento escolar (p.e. “Según tu punto de vista ¿qué tan justos 
son los criterios y el proceso de evaluación de las materias que cursas?”). Y en la justicia distributiva, la 
percepción de justicia en los resultados obtenidos en las evaluaciones escolares u otras aplicaciones del 
reglamento escolar (p.e. “¿Consideras que a todos los estudiantes se les asignó el grupo y/o turno en el que 
están tomando clases de la misma forma que a ti?”). El instrumento consta de una escala de respuesta tipo 
Likert, de 0 = extremo inferior de la variable (completamente en desacuerdo, nada, nunca) a 10 = extremo 
superior de la variable (completamente de acuerdo, todo, siempre). Las autoras reportaron un α = 0.91 para JP 
y α = 0.93 para JD. 
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Escala de Conducta Sostenible. Conformada por 44 reactivos agrupados en dos subescalas: Comportamiento 
Proambiental (CPA) y Comportamiento Prosocial (CPS). El Comportamiento Proecológico (parte del CPA) se 
valoró mediante 17 reactivos sobre acciones de cuidado del medio ambiente escolar (p.e. “Participo en 
proyectos de limpieza”); Frugalidad, segundo elemento del CPA, se evaluó mediante 5 reactivos sobre el 
cuidado de los recursos naturales (p.e. “Reparo mis artículos escolares en lugar de comprar nuevos”). En ambos 
casos, las opciones de respuesta van de 1= muy falso para mí a 5 = muy cierto para mí. Estas subescalas fueron 
adaptadas del instrumento de Corral et al. (2009), quienes reportaron α = 0.76. Para medir la CPS se aplicaron 
22 reactivos tomados del Inventario de Comportamientos Prosociales en el Contexto Escolar, validado por 
Méndez et al. (2015) con población mexicana (α = 0.93), y se evaluó mediante 5 subescalas: empatía y consuelo 
verbal (6 reactivos, p.e. “Cuando alguien está triste, puedo entender por qué se siente así”), escucha profunda 
(4 reactivos, p.e. “Callo mientras alguien habla”), servicio físico y verbal (5 reactivos, p.e. “Explico a los otros las 
reglas del juego cuando no las entienden”), ayuda física (4 reactivos, p.e. “Ayudo a un compañero con 
dificultades a realizar una actividad manual”) y solidaridad (3 reactivos, p.e. “Contribuyo a la creación de un 
clima de armonía”). Se empleó una escala de respuesta tipo Likert que va de 0 = nunca a 4 = casi siempre.  
 
Cuestionario de Bienestar Subjetivo para Estudiantes Universitarios (College Student Subjective Wellbeing 
Questionnaire) (Renshaw, 2018). Utilizado para evaluar el Bienestar Escolar Subjetivo de las y los estudiantes y 
traducido al español para este estudio empleando el método traducción-retraducción. Está conformado por 
cuatro subescalas: satisfacción escolar (4 reactivos, p.e. “Estoy feliz con mi desempeño en mis clases”), eficacia 
académica (4 reactivos, p.e. “Estudio bien (lo suficiente) para mis clases”), gratitud escolar (4 reactivos, p.e. 
“Me siento agradecido con la gente que me ha ayudado a tener éxito en el bachillerato”) y conexión con la 
escuela (4 reactivos, p.e. “La gente de esta escuela es amigable conmigo”); se empleó la escala de respuesta 
tipo Likert, que va de 1 = totalmente en desacuerdo a 7 = totalmente de acuerdo. El autor del cuestionario 
original reportó un α = 0.91. 
 
Cuestionario de datos sociodemográficos. Se solicitó a los participantes información sobre su edad, sexo, 
grado escolar, situación laboral, ingreso familiar mensual, y situación laboral de padres/madres o tutores. 
 

Procedimiento 
En primer lugar, se presentó el proyecto a los directivos de dos escuelas de nivel bachillerato y se gestionó su 
autorización. Posteriormente, se explicó al estudiantado y sus familias el objetivo de la investigación, se les 
invitó a participar y quienes aceptaron firmaron el respectivo consentimiento informado, de acuerdo con el 
Código de Ética del Psicólogo (Sociedad Mexicana de Psicología, 2010) y los lineamientos del Comité de Ética 
Institucional de la Universidad de Sonora, México, el cual avaló el proyecto. El levantamiento de datos comenzó 
de forma presencial y, por motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19, se dio continuidad a la aplicación 
de instrumentos de manera virtual, empleando la plataforma Google Forms. En la etapa de aplicación a 
distancia, se utilizó Google Meet para conducir las sesiones de forma sincrónica (tres por grupo) y con una 
duración de 50 minutos cada una. Todas las sesiones fueron coordinadas por la primera autora de este artículo.  
 

Análisis de datos  
Mediante el programa estadístico SPSS v23 (Field, 2013) se calcularon medias y desviaciones estándar para las 
variables continuas y frecuencias para las categóricas; se realizaron pruebas de normalidad a los datos 
empleando los indicadores Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Para calcular la confiabilidad de las escalas, se 
estimó su consistencia interna con los coeficientes de Alfa de Cronbach y Omega de McDonald (valores 
esperados α ≥ 0.60 y W ≥ 0.65, respectivamente) (Christmann & Van Aelst, 2006; Katz, 2006); se estimó 
también la correlación entre escalas calculando el coeficiente Rho de Spearman. Finalmente, fueron 
promediados los ítems de cada subescala para obtener un valor único, sintético y final que exprese lo que 
ocurre con cada constructo (Batthyány et al., 2011).  
 
Con el paquete estadístico EQS v6 (Bentler, 2006) se calculó la validez convergente y discriminante, probando 
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un modelo de covarianzas entre los factores estudiados, además de calcular la Varianza Media Extraída (VME) 
y su raíz cuadrada por constructo. La VME se estimó elevando al cuadrado los pesos factoriales de cada 
indicador, sumándolos y dividiendo el resultado entre el número total de indicadores. Hair et al. (2014) afirman 
que la validez convergente es aceptable si la VME es > 0.50; por su parte, Moral-De la Rubia (2019) presenta 
criterios más flexibles para los valores de VME, considerando que ésta puede variar en función de la 
confiabilidad de los instrumentos, de los pesos factoriales de cada indicador y de la complejidad del constructo. 
La raíz cuadrada de la VME, para demostrar validez discriminante, es satisfactoria si resulta mayor que las 
covarianzas con otros factores (Hair et al., 2014; Moral-De la Rubia, 2019).  
 
La validez concurrente, así como la relación entre los constructos estudiados, se calculó empleando el 
modelamiento de ecuaciones estructurales (MEE) (John & Soto, 2007; Urbina, 2014). Los datos no presentaron 
una distribución normal, por tanto, los procedimientos fueron realizados con el método no paramétrico ML 
Robusto (Mardia = 63.64) (Boomsma & Hoogland, 2001). Para corroborar la bondad de ajuste estadística de los 
modelos, se consideraron los indicadores de Chi Cuadrada (grados de libertad) y el valor de p, el cual se espera 
que sea > 0.05, es decir, que no haya diferencias significativas entre el modelo teórico y los datos, por lo cual se 
calculó la Chi Cuadrada Relativa (Chi cuadrada / grados de libertad) cuyo valor esperado es < 5 (Schumacker & 
Lomax, 2004). Se estimaron también el índice de bondad de ajuste (BBNFI), el índice ajustado de bondad de 
ajuste (BBNNFI) y el índice de ajuste comparativo (CFI), cuyos valores se espera que sean > 0.90 para 
corroborar la bondad de ajuste práctica (Hair et al., 2014). Para medir el error de aproximación razonable 
(RMSEA) se empleó el índice de errores cuadrados, cuyo valor debe ser < 0.08 (Zhang & Savalei, 2016). 

 

Resultados 
En las Tablas 1 y 2 se presentan los coeficientes de confiabilidad de las subescalas de la Escala de AEP. Se 
obtuvieron Alfas de Cronbach superiores a 0.60 y Coeficientes Omega mayores a 0.65, denotando la 
consistencia interna de los instrumentos. Cabe mencionar que se conservaron prácticamente todos los 
reactivos de las subescalas, eliminando solo 6 (1 de aula, 2 de percepción de seguridad, 1 de relación entre 
estudiantes, 2 de frugalidad). Las respuestas de la subescala de nivel de reto percibido se evaluaron de forma 
inversa, dado que la redacción de sus reactivos hacía referencia a la dificultad para realizar ciertas actividades, 
lo que podría ser percibido como un aspecto negativo por las y los estudiantes, y no como un aspecto favorable 
para su aprendizaje, carácter indispensable para que la situación se considerara como un reto no como una 
barrera (Corral et al. 2022). 
 

Tabla 1. Estadísticas univariadas, Alfa de Cronbach y Omega de McDonald para la escala de AEP. 
 

Escala/Subescala Media D.E. Alfa Omega 

Ambiente Escolar Positivo (escala general) 3.29 0.33 0.92 0.93 

Ambiente físico (subescala completa) 3.48 0.47 0.90 0.90 

Aula 3.71 0.45 0.76 0.76 

Infraestructura vial 3.27 0.64 0.81 0.80 

Limpieza, orden y estética 3.50 0.74 0.88 0.88 

Percepción de seguridad 3.12 0.79 0.68 0.70 

Ambiente Social (subescala completa) 3.68 0.52 0.88 0.86 

Relación con profesores 3.67 0.58 0.84 0.84 

Relación con compañeros 3.69 0.70 0.88 0.88 

Ambiente Instruccional (subescala completa) 3.16 0.47 0.88 0.86 

Diseño instruccional 3.77 0.61 0.90 0.89 

Reto escolar 2.65 0.62 0.88 0.88 

Servicios de apoyo 3.55 0.54 0.85 0.85 
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Tabla 2. Estadísticas univariadas, Alfa de Cronbach y Omega de McDonald para las  
escalas de Bienestar Escolar Subjetivo, Conducta Sostenible y Justicia Escolar 

 

Escala/Subescala Media D.E. Alfa Omega 

Bienestar Escolar Subjetivo (subescala completa) 5.07 0.64 0.89 0.89 

Satisfacción Escolar 5.47 1.09 0.84 0.84 

Eficacia Académica 4.67 0.79 0.82 0.81 

Gratitud 6.42 0.63 0.81 0.81 

Conexión con la escuela 3.73 0.86 0.86 0.86 

Conducta Sostenible (escala general) 3.07 0.49 0.92 0.91 

Comportamiento prosocial (subescala completa) 2.88 0.61 0.91 0.91 

Empatía y consuelo verbal 2.83 0.75 0.84 0.84 

Escucha profunda 3.20 0.65 0.60 0.60 

Servicio físico y verbal 2.85 0.74 0.77 0.77 

Ayuda física 2.91 0.89 0.86 0.85 

Solidaridad 2.57 0.95 0.82 0.81 

Comportamiento proambiental (subescala completa) 3.27 0.57 0.87 0.87 

Comportamiento proecológico 3.29 0.59 0.85 0.85 

Frugalidad 3.20 0.73 0.65 0.65 

Justicia Escolar (escala general) 7.86 1.51 0.97 0.97 

Justicia procedimental 7.72 1.59 0.94 0.93 

Justicia distributiva 7.98 1.55 0.96 0.95 
 
 

A fin de demostrar la validez convergente de los instrumentos, se estimaron las correlaciones interescalas 
cuyos resultados se muestran en la Tabla 3, las cuales resultaron significativas (p < 0.05): 
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Tabla 3. Coeficientes de Correlación interescalas (Rho de Spearman). 
 

Escala AF AS AI RE EM ES SFV AY SO CPE FRU JP JD MJ ACC SE EA GR CX 

AF 1                   

AS .55** 1                  

AI .43** .45** 1                 

RE .28** .35** .28** 1                

EM .03 .13* .15** .07 1               

ES .06 .09 .12* .07 .47** 1              

SFV .13* .19** .27** .12* .47** .44** 1             

AY .03 .10 .17** .06 .61** .41** .59** 1            

SO .01 .10 .20** .12* .56** .44** .53** .67** 1           

CPE .14** .18** .16** .16* .30** .23** .30** .40** .39** 1          

FRU .15** .15** .16** .13* .22** .11* .16** .17** .17** .52** 1         

JP .47** .44** .33** .36** .12* .18** .19** .10 .13* .11* .11* 1        

JD .41** .38** .36** .34** .20** .24** .26** .21** .20** .16** .13* .82** 1       

MJ .31** .34** .23** .17** .05 .09 .08 .02 .03 .11* .07 .26** .23** 1      

ACC .47** .50** .43** .32** .16** .11* .18** .18** .15** .22** .21** .50** .47** .40** 1     

SE .34** .38** .36** .41** .18** .24** .23** .27** .27** .17** .16** .42** .49** .20** .34** 1    

EA .15** .16** .27** .21** .23** .26** .21** .32** .34** .27** .16** .26** .33** .04 .29** .55** 1   

GR .24** .32** .30** .34** .27** .22** .31** .26** .19** .13* .11* .36** .38** -.02 .27** .43** .38** 1  

CX .30** .44** .23** .28** .41** .27** .44** .41** .41** .31** .26** .42** .48** .13* .38** .50** .36** .38** 1 
 

NOTA: AF (Ambiente físico), AS (Ambiente social), AI (Ambiente instruccional), RE (Ambiente remoto de emergencia), EM (Empatía), ES (Escucha profunda), SFV (Servicio físico y verbal), AY (Ayuda física), SO (Solidaridad), CPE 
(Conducta Proecológica), FRU (Frugalidad), JP (Justicia Procedimental), JD (Justicia Distributiva), MJ (Mundo Justo), ACC (Acceso a la Justicia), SE (Satisfacción Escolar), EA (Eficacia Académica), GR (Gratitud), CX (Conexión con 
la escuela). **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). Elaboración propia. 
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El modelo de covarianzas del AEP (Figura 2) mostró bondad de ajuste estadística y práctica, con los siguientes 
indicadores: X 2= 238.17 gl = 122 p < 0.001 X2 Relativa = 2.12 BBNFI = 0.868 BBNNFI = 0.908 CFI = 0.924 RMSEA 
= 0.061.  
 

 
 

Figura 2. Modelo de Covarianzas del AEP en bachillerato. 
 

 

Las covarianzas entre los factores indicaron que existe una relación entre ellos, pero, a la vez, son distintos, 
demostrando validez discriminante. Este resultado se corrobora con los valores obtenidos para la raíz cuadrada 
de la varianza media extraída, de acuerdo con los criterios de Hair et al. (2014) y Moral-De la Rubia (2019), 
descritos en la Tabla 4. La única excepción se presentó con el factor BES, el cual presentó covarianzas más altas 
que la relación de algunos indicadores con este factor.  
  

Tabla 4. Modelo AEP. Varianza Media Extraída y su raíz cuadrada por constructo. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Posteriormente, se estimó un modelo estructural del AEP en el nivel de bachillerato, en el cual se evidenciaron 
las relaciones entre AEP, CS, JE y BES (Figura 3), cuyos indicadores de bondad de ajuste estadística y práctica 
son los siguientes: χ2 = 238.46 gl = 113 p < 0.001 χ2 Relativa = 2.11 BBNFI = 0.868 BBNNFI = 0.910 CFI = 0.925 
RMSEA = 0.061 R2 = 0.74.  

Constructo VME Raíz VME 

Ambiente Escolar Positivo Presencial 0.50 0.71 

Justicia Escolar 0.82 0.91 

Conducta Sostenible 0.50 0.71 

Bienestar Escolar Subjetivo 0.39 0.63 
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Figura 3. Modelo Estructural del AEP en el nivel de bachillerato. 

 

Discusión 
El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre AEP, JE, CS y el Bienestar Escolar Subjetivo 
(BES) en estudiantes de bachillerato. Los resultados del modelo estructural adelantado indicaron que el AEP 
propició en las y los estudiantes la experimentación de BES, en virtud de proporcionarles un entorno promotor 
tanto de habilidades cognitivas como socioemocionales; tal como lo señalan diversos estudios (Garza, 2016; 
Matos & Carvalhosa, 2001; Seligman et al., 2009; Suldo et al., 2009). Así mismo, las y los estudiantes 
beneficiados por un AEP presentaron CS, de acuerdo con lo planteado en estudios previos (Corral et al., 2014; 
Garza, 2016; O’Brien & Howard, 2020; White & Kern, 2018). Finalmente, se observó que los estudiantes 
desarrollaron percepciones positivas de los procedimientos y resultados de la aplicación de los principios 
básicos de JE cuando sus actividades escolares las desarrollan en un AEP, como se ha documentado en 
investigaciones (Del Rey et al., 2009; Gouveia-Pereira et al., 2003; Nelson et al., 2014). El modelo estructural 
del AEP probado en este estudio en el nivel de bachillerato en su conjunto explicó el 74% de la varianza del 
BES, lo cual indica que están considerados gran parte de los factores que promueven el BES, destacando la 
importancia del AEP y la percepción de JE en el desarrollo del bienestar en las y los estudiantes de bachillerado. 
 
La influencia del AEP sobre el BES igualmente se presentó de forma indirecta, a través de la CS y de la JE. En 
particular, la CS influyó directa y positivamente sobre el BES, en congruencia con lo reportado por Corral-
Verdugo (2011), demostrando con ello que, en la medida en que el estudiantado se involucra en acciones en 
favor de otras personas de la comunidad escolar y en actividades de contacto y conservación del medio 
ambiente natural, experimenta bienestar (Nisbet & Zelensky, 2011). Así mismo, en concordancia con estudios 
previos (Resh & Dalbert, 2007; Suldo et al., 2009), se presentó una relación directa, positiva y significativa entre 
la JE y el BES. Estos resultados apoyan el modelo teórico planteado desde la perspectiva de la educación 
positiva, según el cual un AEP genera sostenibilidad, justicia y bienestar en los educandos (Corral et al., 2014; 
Seligman et al., 2009). Este modelo establece la posibilidad de desarrollar habilidades cognitivas y 
socioemocionales (Garza, 2016), además de promover el ejercicio de sus derechos y el florecimiento humano 
estudiantil. En este sentido, las escuelas cobran importancia para el desarrollo de todas las potencialidades del 
estudiantado, al ofrecer modelos positivos de conducta y respeto a los derechos humanos (Pertegal et al., 
2014).  
 
Comprobar la relación entre los factores AEP, JE, CS y el BES supone grandes desafíos para las instituciones 
educativas en todos los niveles. Es decir, si se pretende que las y los estudiantes se desarrollen integralmente 
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en un ambiente que les proporcione BES y logren competencias académicas, socioemocionales y de cuidado de 
su entorno físico y social, la gestión educativa deberá establecer un objetivo multidimensional orientado a 
implementar procesos efectivos de mejora continua del ambiente escolar. En otras palabras, se requiere 
enfocar esfuerzos y recursos humanos y materiales en la creación de escenarios educativos positivos integrales 
o en la adecuación de los ya existentes, que brinden ambientes físicos, sociales e instruccionales seguros, 
enriquecidos y con servicios de apoyo para su permanencia en la escuela.  
 
Cabe mencionar que el presente estudio demostró la importancia de integrar diversas variables en el estudio 
del AEP, que usualmente se consideraban solo en modelos teóricos (Hernández, 2010) o en investigaciones 
sobre ambientes comunitarios. Con relación al ambiente físico del AEP, se integraron aspectos relativos a la 
estética, orden, limpieza, infraestructura vial y seguridad (Cerin et al., 2006); respecto al ambiente social, es 
decir, el factor que medía las interacciones entre docentes y estudiantes, se contemplaron aspectos 
socioemocionales (Monzalvo et al., 2019); en el ambiente instruccional se incorporaron los retos escolares, 
parte fundamental de la planificación de cada asignatura y en la generación de aprendizajes significativos 
(Csikszentmihalyi, 2014; Heinich et al., 2002; Huebner et al., 2011); y finalmente, se adicionó la variable 
servicios de apoyo estudiantil, factor fundamental para evaluar la vía que tiene el estudiantado para hacer 
valer sus derechos, denunciar violaciones a estos y solicitar la reparación de daños (Bauman, 2017; Mosher, 
2008). 
 
Los resultados del estudio permiten aportar evidencia de la pertinencia de estudiar, de forma conjunta, la CPA 
y la CPS como componentes de la CS (Corral et al., 2014), específicamente en el dominio escolar, ya que tanto 
las acciones realizadas en favor de la comunidad escolar como las de preservación del medio ambiente físico 
son parte indispensable para la conservación del ambiente escolar, tanto para las generaciones presentes 
como futuras (O’Brien & Howard, 2020).  
 
Respecto a la JE, la presente investigación confirma la posibilidad de evaluar esta variable en el estudio de 
procesos educativos específicos, a través de la expresión de las percepciones de justicia de los educandos y el 
ejercicio de sus derechos. La percepción de JE asegura el respeto de los derechos de las personas en cualquier 
entorno donde viva y se relacione, entre los que se destaca el escolar (Gouveia-Pereira, et al., 2003). Así 
mismo, se evidenció que la JE se refleja principalmente en mecanismos como admisión, evaluación y aplicación 
del reglamento escolar, lo que insta a autoridades escolares y docentes a evaluar y mejorar cada uno de los 
procesos e interacciones que establecen con el estudiantado. 
 
La evidencia del papel del AEP, la CS y la JE en la generación de BES, constituye un aporte fundamental para la 
creación y enriquecimiento de programas de formación y actualización de la planta docente y directiva de las 
escuelas en el nivel de bachillerato. Estos programas deberán contemplar competencias instruccionales 
(Nakamura & Csikszentmihalyi, 2011; Manca et al., 2020), administración de justicia en los centros escolares 
(Castillo & Bautista, 2018), y diseño curricular que busque promover en las y los estudiantes las competencias 
para resolver problemáticas ambientales y de conservación de recursos (O’Brien & Howard, 2020), entre otros. 
Así mismo, transformar el perfil de las y los docentes del nivel de bachillerato promueve en el estudiantado el 
desarrollo de competencias de aprendizaje cada vez más complejas y autónomas (Morales, 2018; Shernoff et 
al. 2003) e incluso, puede contribuir a disminuir la deserción escolar, una de las problemáticas más acentuadas 
en el bachillerato mexicano (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL] de 
México, 2021; Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2019a, 2019b, 2021; SEP, 2019). 
 
Así mismo, los resultados sobre el impacto de la JE en el BES llaman la atención respecto a la importancia de 
crear una cultura de participación democrática y cooperativa en las escuelas (Larrondo, 2017). Además, 
deberán de promover la actualización y socialización de normas de convivencia escolar, la denuncia de 
violaciones de los derechos individuales y la reparación de los daños (Bauman, 2017; Mosher, 2008). En esta 
línea, O’Brien y Howard (2020) reportan iniciativas que lograron mejoras considerables en los ambientes 
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educativos, gracias a que la comunidad escolar asumió el liderazgo e impulsó la construcción de un entorno de 
aprendizaje positivo. 
 
El modelo explica fuertemente el BES en las y los estudiantes de bachillerato; sin embargo, quedan por explicar 
algunos aspectos, sobre todo aquellos derivados de las características individuales del estudiantado como sus 
rasgos de personalidad (Zhang & Renshaw, 2019), variables de tipo psicológico como la adaptabilidad (Arslan & 
Coskun, 2020), el manejo del estrés (Renshaw & Bolognino, 2016), y el apoyo familiar (Gutiérrez et al., 2021), 
entre otros que se recomiendan incorporar en futuras investigaciones. Además, se sugiere realizar estudios 
comparativos entre hombres y mujeres, así como el planteamiento de diseños longitudinales que permitan 
investigar a profundidad el impacto del ambiente escolar y sus variables asociadas con el BES.  

 
Las principales limitaciones del estudio se relacionan con restricciones de acceso a la muestra. Dado que parte 
del levantamiento de datos se realizó durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, la muestra fue 
menor a la recomendada (n > 500) para modelos complejos (con más de 7 constructos) como en el caso de esta 
investigación, lo que reduce el aporte de soluciones más estables y replicables (Hair et al., 2014). Además, se 
realizó un muestreo no probabilístico, lo cual dificulta la generalización de los resultados. Igualmente, se 
presentaron dificultades para evidenciar la validez discriminante del BES; este tipo de validez está relacionada 
con la superposición de los factores y, en este caso, el método de estudio pudo generar dicha superposición al 
evaluar en el BES aspectos asociados con las relaciones sociales entre docentes y estudiantes en el indicador de 
conexión con la escuela principalmente (Osterman, 2000),  los cuales se midieron de forma más extensa y 
detallada en la subescala de ambiente social del AEP.  
 
Aún con limitaciones, la evidencia que ofrece este estudio permite promover políticas públicas, programas y 
proyectos en materia de educación positiva y ambiental que consideren aspectos que trasciendan los factores 
académicos y cognitivos, en pro de la formación integral de las y los adolescentes, proveyéndoles de entornos 
positivos, justos y sostenibles que les conduzcan a sentirse satisfechos con su rol, con sus logros académicos y, 
sobre todo, que les permitan constituirse como ciudadanas y ciudadanos proactivos, que busquen su bienestar 
y el florecimiento de su comunidad.  
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