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Resumen
El objetivo del estudio fue analizar las características psicométricas de una escala para medir clima 

escolar en estudiantes universitarios. Se elaboró un instrumento de auto reporte con 61 reactivos de 
las áreas social, escolar y física del clima escolar contenidas en las dimensiones: clima académico, 
comunidad, seguridad y entorno institucional. Participaron 329 estudiantes universitarios (69% mujeres 
y 31% hombres) con una edad promedio de 21.58 años, quienes de forma voluntaria accedieron a 
responder el cuestionario en línea. La muestra se dividió aleatoriamente en dos submuestras, 159 
participantes para el análisis factorial exploratorio y 170 participantes para el análisis factorial 
confirmatorio. Se obtuvo un modelo con seis factores y el instrumento final se compuso de 21 reactivos 
con un valor de consistencia interna α = .858. Esta escala es útil para medir clima escolar y tomar 
decisiones que impacten positivamente en los jóvenes universitarios.

16 Para citar este artículo: García, A., Andrade, P. y Calleja, N. (2022). Validación de una Escala para 
evaluar Clima Escolar en estudiantes Universitarios (ECE-U). Informes Psicológicos, 22(1), pp. 267-280.                                             
http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.v22n1a16
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Validação de Escala para Avaliação do Clima 
Escolar em Estudantes Universitários (ECE-U) 

Validation of a Scale to evaluate School 
Climate in University students (ECE-U)

Resumo
O objetivo do estudo foi analisar as características psicométricas de uma escala para medir o clima 

escolar em estudantes universitários. Foi elaborado um instrumento de autorrelato com 61 itens das áreas 
social, escolar e física do clima escolar contidos nas dimensões: clima acadêmico, comunidade, segurança 
e ambiente institucional. Participaram 329 estudantes universitários (69% mulheres e 31% homens) com 
idade média de 21,58 anos, que aceitaram responder voluntariamente ao questionário online. A amostra foi 
dividida aleatoriamente em duas subamostras, 159 participantes para a análise fatorial exploratória e 170 
participantes para a análise fatorial confirmatória. Obteve-se um modelo com seis fatores e o instrumento 
final foi composto por 21 itens com valor de consistência interna α = 0,858. Escala útil para medir o clima 
escolar e tomar decisões que impactam positivamente os universitários.

Palavras chave 
comunidade escolar, clima acadêmico, medição, ambiente 
educacional, análise fatorial confirmatória, ensino superior.

Abstract
The study seeks to analyze the psychometric characteristics of a scale to measure school climate in 

university students. A self-report instrument was developed with 61 items from the social, school and 
physical areas of the school climate contained in the following dimensions: academic climate, community, 
safety and institutional environment. 329 university students participated (69% women and 31% men) 
with an average age of 21.58 years, who voluntarily agreed to answer the online questionnaire. The 
sample was randomly divided into two subsamples, 159 participants for the exploratory factor analysis 
and 170 participants for the confirmatory factor analysis. A model with six factors was obtained and the 
final instrument was composed of 21 items with an internal consistency value of α = .858. This scale 
showed to be useful to measure school climate and to make decisions that positively impact university 
students.
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Introducción

La etapa universitaria implica una serie 
de desafíos como la adquisición de cono-
cimientos y habilidades, lidiar con nuevas 
relaciones interpersonales e involucrarse 
en el funcionamiento de la universidad, 
entre otros; además, la forma como cada 
estudiante universitario percibe su entor-
no, es decir, el clima escolar, es muy im-
portante porque influye en su rendimiento 
académico (Bradshaw, Waasdorp, Deb-
nam & Johnson, 2014). 

Si bien muchos estudios en las últi-
mas décadas abordan el concepto de 
clima escolar, aún existe variación en su 
definición; la mayoría de los investigado-
res coinciden en que el clima escolar se 
percibe de manera grupal, pues impli-
ca las interacciones entre la comunidad 
estudiantil compuesta por estudiantes, 
profesores y el personal administrativo 
(Juárez-Herrera, 2014; National School 
Climate Council, 2007).

Multidimensionalidad 
del clima escolar

Se ha considerado que el clima es-
colar es un constructo multidimensional 
porque las escuelas son organizaciones 
complejas compuestas por múltiples sub-
sistemas que interactúan entre sí (Bryk, 
2010) e incluye normas, objetivos, valo-
res, relaciones interpersonales así como 
el entorno físico (National School Climate 
Council, 2007; Thapa, Cohen, Guffey & 
Higgins-D’Alessandro, 2013).

Wang y Degol (2016) identificaron en 
su revisión teórica con 327 fuentes biblio-
gráficas que el clima escolar se puede 
englobar en cuatro dimensiones: a) clima 
académico, b) comunidad, c) seguridad 
y d) ambiente institucional, lo que corro-
bora la multidimensionalidad del cons-
tructo. Por su parte, Kutsyuruba, Klinger 
y Hussain (2015) también analizaron la 
multidimensionalidad del clima escolar y 
propusieron tres grandes áreas: A) social, 
B) académica y C) física, las cuales abar-
can las dimensiones y dominios propues-
tos por otros autores (Benbenishty, Astor, 
Roziner & Wrabel, 2016; Lamoreaux & 
Sulkowski, 2020; Wang & Degol, 2016),  
como se puede apreciar en la descrip-
ción que se hace a continuación:  

A) Área social del clima 
escolar.

Se refiere a la comunicación e interac-
ción entre los miembros de la escuela, 
así como a los sentimientos y actitudes 
compartidos entre ellos (González-Benito 
et al., 2018). Como parte del área social 
del clima escolar se han estudiado las di-
mensiones de comunidad y seguridad; la 
primera enfatiza la calidad de las relacio-
nes interpersonales dentro de la escue-
la y, según la revisión teórica de Wang y 
Degol (2016), engloba cuatro dominios: 1) 
calidad de las relaciones entre compañe-
ros, 2) conectividad escolar, 3) respeto a 
la diversidad y 4) asociación comunitaria. 

De acuerdo con algunos autores (Ben-
benishty et al., 2016), la seguridad implica 
tres dominios: 1) seguridad física, 2) emo-
cional y 3) orden y disciplina. Con el incre-
mento en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones, la seguri-
dad también se ha estudiado en medios 
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digitales ya que el ciberacoso es cada vez 
más frecuente (Holfeld & Baitz, 2020).

B) Área académica del clima 
escolar.

 El clima académico -diferente del cli-
ma escolar-, se enfoca en la calidad ge-
neral del ambiente académico y engloba 
tres dominios: 1) liderazgo, 2) enseñanza-
aprendizaje y 3) desarrollo profesional 
para profesores y personal (Wang & De-
gol, 2016). Por su parte, Bryk (2010) ha 
resaltado la capacidad del profesor para 
brindar soporte y ser una guía en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje e inclu-
ye la efectividad e influencia del profesor. 

C) Área física del clima 
escolar.

Se refiere al entorno institucional, es 
decir, a los aspectos organizativos, físi-
cos y materiales de la escuela. Algunos 
estudios (Lamoreaux & Sulkowski, 2020; 
Kutsyuruba et al., 2015) han reconocido 
que las condiciones de infraestructura y 
el mobiliario de la escuela e incluso del 
salón de clase, pueden influir en la calidad 
del ambiente escolar. 

Medición del clima 
escolar

La medición del clima escolar impli-
ca un desafío por su multidimensiona-
lidad (Shukla et al., 2019) con notables 
diferencias en su operacionalización. A 
pesar de esta diversidad, Wang y Degol 
(2016) señalan que el 92% de los estu-
dios empíricos evalúan el clima escolar 
a través de encuestas de autoinforme. 
Además, la mayoría de los instrumentos 

se han dirigido a estudiantes de nivel bá-
sico y medio (Aldridge & Ala’I, 2013; Byrd, 
2017). Una de las propuestas pioneras 
fue la Escala de Clima Social Escolar- 
CES de Moos y Trickett (1974), siendo 
uno de los cuestionarios más utilizados 
para medir clima escolar hasta nuestros 
días; otra escala muy usada actualmente 
es la Delaware School Climate Survey- 
Student (DSCS-S) y se fundamenta en 
que un clima escolar saludable se carac-
teriza por dos elementos en equilibrio: 
a) apoyo o grado de reacción, esto por 
parte de los adultos y b) estructura o exi-
gencia en cuanto a las normas y super-
visión de la conducta de los estudiantes 
(Holst, Weber, Bear & Lisboa, 2016).

Una escala elaborada en idioma es-
pañol es la Escala del Clima Social Es-
colar (ECLIS), instrumento chileno que 
evalúa la percepción de fortalezas y de-
bilidades en relación con cuatro áreas: 
1) profesores, 2) compañeros, 3) satis-
facción con la infraestructura y 4) satis-
facción con la escuela como institución 
(Aron, Milicic & Armijo, 2012). 

 En México, Juárez (2019) generó 
la Escala de Experiencia Universitaria, 
compuesta por cuatro factores: 1) satis-
facción con la experiencia, 2) percepción 
de apoyo, 3) percepción de la experien-
cia y 4) ajuste al estilo de vida; aunque 
esta escala es de las pocas que evalúa 
vivencias universitarias, no incluye en su 
totalidad las dimensiones que componen 
el constructo de clima escolar, por ejem-
plo, la seguridad física y socioemocional 
escolar y las relacionadas con las reglas 
escolares (Cohen, McCabe, Michelli & 
Pickeral, 2009; Thapa et al., 2013).  

El clima escolar es una variable 
cada vez más estudiada, sin embargo, 
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su conceptualización y operacionaliza-
ción aún no es consistente entre auto-
res (Kutsyuruba et al., 2015); además, la 
mayoría de las investigaciones se han 
centrado en estudiantes de nivel bási-
co y medio (Torres, Estrada, García & 
Rojas, 2017; United Nations Educatio-
nal, Scientific and Cultural Organization 
[UNESCO], 2013), generando que la me-
dición del clima escolar como constructo 
en menores de edad implique forzosa-
mente el involucramiento de los padres 
(Grazia & Molinari, 2020; Moore, Astor & 
Benbenishty, 2020), dejando de lado las 
características de los estudiantes uni-
versitarios, en donde ya no es necesa-
ria la participación familiar directa. Cabe 
mencionar que el concepto de clima del 
campus es el que se ha tratado de es-
tablecer como el equivalente a clima es-
colar en el nivel de educación superior, 
sin embargo, este constructo se enfoca 
principalmente en interacciones intercul-
turales y raciales que no son aplicables a 
todos los contextos (Campbell & Brauer, 
2021; Lewis & Shah, 2021). Ante la es-
casez de instrumentos para medir clima 
escolar en universitarios y con base en 
la revisión de la literatura internacional, 
el objetivo de este estudio es constituir, 
analizar y obtener las características psi-
cométricas de un instrumento de clima 
escolar para estudiantes universitarios.

Método

Se hizo un estudio no experimental, 
transversal, es decir, no se manipuló nin-
guna variable, solo se midieron en un mo-
mento determinado.

Participantes
Se contó con una muestra no proba-

bilística de 329 estudiantes universitarios 
mexicanos (69% mujeres y 31% hom-
bres) voluntarios, con edades de 18 a 28 
años (M = 21.58, DE = 2.44) que cursa-
ban de primero hasta el último grado del 
nivel licenciatura, provenientes de insti-
tuciones públicas y privadas (85 y 15% 
respectivamente).

Instrumento
Se definió el clima escolar como el 

conjunto de percepciones generadas 
por el entorno escolar, que considera 
elementos académicos, sociales y físicos 
del ambiente institucional. Para constituir 
el instrumento de este trabajo, se toma-
ron en cuenta las tres áreas del clima 
escolar (académica, social y física) y por 
cada área se incluyeron dimensiones que 
comúnmente se han definido como in-
dispensables. Así del área académica se 
midió el clima académico, del área social 
las dimensiones de comunidad y seguri-
dad y del área física se incluyó el entor-
no institucional (Aldridge & McChesney, 
2018; Cohen et al., 2009;  Wang & Degol, 
2016). 

Para la elaboración del banco de re-
activos de la Escala de Clima Escolar 
para Universitarios (ECE-U) se retomaron 
reactivos de tres instrumentos que co-
rrespondían a las dimensiones propues-
tas: la Escala de Experiencia Universitaria 
(Juárez, 2019), la Delaware School Clima-
te Survey-Student (DSCS-S) (Bear, Gas-
kins, Blank & Chen, 2011) y la Escala de 
Clima Social Escolar (ECLIS) (Aron et al., 
2012); se decidió utilizar reactivos de es-
tos instrumentos por su idoneidad para 
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la etapa universitaria, su construcción y/o 
adaptación a población hispanohablante 
y su amplio uso para evaluar el construc-
to de clima escolar. 

La escala generada es autoaplica-
ble en dos formatos en versión impresa 
o vía electrónica, no existen diferencias 
significativas entre los formatos ya que el 
contenido de los reactivos y opciones de 
respuesta son los mismos, aplicándose 
el instrumento de forma virtual para este 
estudio. Se redactaron 61 reactivos que 
abarcaron las siguientes dimensiones: 
clima académico, comunidad, seguridad 
y entorno institucional; además, las op-
ciones de respuesta son en escala tipo 
Likert de siete puntos y van de totalmente 
de acuerdo a totalmente en desacuerdo. 
Se consideraron siete opciones de res-
puesta debido al nivel educativo de los 
participantes y con la finalidad de obte-
ner mejores propiedades psicométricas.

Procedimiento
La escala se publicó en redes socia-

les y se realizaron aplicaciones en aulas 
virtuales, enfatizando el otorgamiento del 
consentimiento y la participación volun-
taria. Una vez recopilados los datos, se 
analizaron las propiedades psicométricas 
del instrumento con el sistema estadísti-
co SPSS-23. Las pruebas de reactivos 
se realizaron con la muestra total; poste-
riormente, ésta se dividió aleatoriamente 
en dos submuestras de 159 participantes 
(113 mujeres y 46 hombres, con edades 
de entre 18 y 28 años; M = 21.54, DE = 
2.42) para el análisis factorial exploratorio 
y análisis de consistencia interna y 170 
participantes (115 mujeres y 55 hombres, 
con edades de entre 18 y 28 años; M = 
21.62, DE = 2.46) para el análisis factorial 

confirmatorio realizado con el programa 
estadístico AMOS 24. 

Resultados

Inicialmente se realizó un análisis de 
los 61 reactivos (sesgo, curtosis y varia-
bilidad de las respuestas), considerando 
los criterios recomendados por Vázquez 
(2012) que sugieren una curtosis menor 
a 10 y la asimetría inferior a 3 como con-
diciones prácticas para evaluar la nor-
malidad de una variable. Al finalizar estos 
procedimientos estadísticos, quedaron 
48 reactivos para continuar con los aná-
lisis. Posteriormente, se realizó un análi-
sis factorial exploratorio con el método 
de extracción de mínimos cuadrados no 
ponderados con rotación oblicua como 
la oblimin, con normalización kaiser y se 
estimó la correlación reactivo-total corre-
gida. Se utilizó la rotación oblicua porque 
se considera que las dimensiones están 
relacionadas y forman parte de un mismo 
constructo. 

Para conformar los factores se con-
templaron, al menos, tres reactivos por 
factor, cada reactivo con saturación ≥ .40 
en un solo factor (estructura factorial sim-
ple), correlación reactivo-total corregida 
≥ .20, congruencia conceptual reactivo-
factor, y consistencia interna por factor 
≥ .60 calculada por el Alfa de Cronbach. 
El análisis factorial exploratorio arrojó 22 
reactivos agrupados en seis factores con 
una varianza total explicada de 55.36% 
(KMO = .819, Barlett X2 = 1454.711, p < 
.001). La consistencia interna global fue 
de α = .858 (ver Tabla 1).
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Tabla 1
Características factoriales y de confiabilidad de la ECE-U

Factor 1 : Soporte del profesor Peso Factorial

8. Los profesores saben corregir sin que los es-
tudiantes se sientan humillados .768

Varianza explicada = 35.32%9. Los profesores tratan a todos los alumnos por igual .798

10. Los profesores aceptan opiniones diferentes a las suyas .837

11. Los profesores se preocupan por sus alumnos .726

Factor 2 :  Pertenencia universitaria

14. Entrar a la Universidad fue un orgullo para mí .683

Varianza explicada = 8.214 %
15. Me gusta mi vida escolar .674

16. Recuerdo que al ingresar a la Universidad me sentía contento .787

20. Me gusta mi Universidad y eso me hace sentir bien .449

Factor 3 : Relación con compañeros

23. La paso bien con mis compañeros de clase .771

Varianza explicada = 11.672%
26. Me siento respetado por mis compañeros .670

31. Confío en mis compañeros .584

32. Mis compañeros son amigables entre ellos .819

Factor 4 : Agresividad escolar

37. Mis compañeros son muy agresivos .679

Varianza explicada = 17.46%
38. A mis compañeros les gusta poner sobrenombres .675

39. Mis compañeros se han burlado de m .782

40. Los estudiantes amenazan e intimidan a otros .715

Factor 5 : Reglamentación universitaria

 45. En la universidad está claro lo que está per-
mitido y lo que está prohibido .976

Varianza explicada = 25.19%46. Los estudiantes saben cuáles son las reglas de la   Universidad .731

47. Mi Universidad tiene un protocolo para aten-
ción de violencia sexual y/o de género .446

Factor 6 : Recursos institucionales

53. Los baños de mi escuela regularmente están limpios .700

Varianza explicada = 9.12 %55. Dispongo de suficiente material de trabajo en el salón .545

56. Dispongo de suficientes libros en la biblioteca .721

 

Posteriormente se realizó el análisis 
factorial confirmatorio con la segunda 
submuestra y se probó un modelo con 
los 6 factores como variables latentes y 
los reactivos como variables observadas. 
Se realizaron las pruebas de adecuación 

muestral y un análisis factorial confirmato-
rio de máxima verosimilitud (ML). Las va-
rianzas de las variables latentes se fijaron 
en 1.0 y las varianzas de los términos de 
error fueron especificadas como paráme-
tros libres.
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Se realizaron los ajustes con base en 
los criterios estadísticos (índices de mo-
dificación y saturación factorial de cada 
reactivo) y teóricos (coherencia concep-
tual reactivo-factor) con el fin de mantener 
el valor conceptual del instrumento. Los 

ajustes se hicieron de modo secuencial, 
se eliminó el reactivo 15, y se asociaron 
algunos errores según los valores de la 
covarianza estandarizada (ver Figura 1). El 
modelo mostró un ajuste adecuado con 
las seis dimensiones. 

 
Figura 1. Modelo del Análisis Factorial Confirmatorio de la ECE-U

 

 

 
Figura 1. Modelo del Análisis Factorial Confirmatorio de la ECE-U 

 

Idealmente, Δχ 2 no debería ser significativo, en el presente modelo el valor obtenido 

fue de Δχ 2 =.00, sin embargo, este valor es sensible al tamaño de la muestra, por lo que, se 
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Idealmente, Δχ2 no debería ser signi-
ficativo, y en el presente modelo el valor 
obtenido fue de Δχ2 =.00, sin embargo, 
este valor es sensible al tamaño de la 
muestra, por lo que se consideraron los 
otros índices para respaldar la bondad 

del modelo; los indicadores de bondad 
de ajuste para el modelo se muestran en 
la Tabla 2. En resumen, el modelo final de 
la escala presentó niveles aceptables de 
ajuste a los datos, siendo consistente con 
el análisis exploratorio.

Tabla 2.
Índices de ajuste para el Análisis Factorial Confirmatorio de la ECE-U

Modelo Índices de ajuste

χ 2 gl χ 2/gl GFI CFI TLI RMSEA

ECE-U 260.59* 179 1.456 .912 .935 .924 .052

Nota: * p < .01

D iscusión

Existe una cantidad considerable de 
propuestas para evaluar el clima escolar, 
principalmente en los niveles de educa-
ción básico y medio; sin embargo, de-
ben incrementarse los esfuerzos por uni-
ficar la composición del constructo ante 
su multidimensionalidad. En este estudio 
inicialmente se propuso una escala que 
contenía las tres áreas del clima escolar 
distribuidas en cuatro dimensiones, sin 
embargo, la composición final de la esca-
la se distribuyó en seis factores; a pesar 
de esta redistribución cada una de estas 
dimensiones contiene elementos que han 
sido considerados como necesarios para 
operacionalizar el clima escolar (Cohen et 
al., 2009). 

El análisis factorial confirmatorio reveló 
que la estructura factorial de seis dimen-
siones esperada se ajusta a los datos, 
siendo semejante a la obtenida en pobla-
ción mexicana de educación secundaria 
en el reporte de Caso, Díaz, Chaparro y 

Urias (2011), quienes obtuvieron en su es-
cala cinco factores: 1) relación con profe-
sores, 2) relación entre alumnos, 3) violen-
cia dentro del plantel, 4) disciplina escolar 
y 5) condiciones físicas del plantel. Estos 
factores se identificaron en la construcción 
de la escala de este estudio, además del 
factor de pertenencia universitaria; esto 
puede deberse a que en la Universidad es 
más importante para los estudiantes iden-
tificarse con su institución educativa y sen-
tirse miembro de la comunidad universita-
ria porque es una etapa donde los jóvenes 
ya eligieron su vocación y seleccionaron 
la institución educativa en donde desean 
cursar su formación profesional, acorde 
a sus intereses y aptitudes, mientras que, 
en el nivel básico o medio superior, las es-
cuelas pueden ser seleccionadas aún por 
otros criterios como la cercanía con el do-
micilio o trabajo de los padres. 

En gran medida, el clima académico 
está dado por el clima social escolar, por 
lo que el elemento de comunidad resulta 
particularmente relevante, ya que las uni-
versidades, al igual que cualquier centro 
educativo, se han convertido en algo más 
que edificios y entornos de aprendizaje 
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académico, favoreciendo también el de-
sarrollo de habilidades de socialización 
e identificación. Además, existe eviden-
cia de que el apoyo del profesor resul-
ta una variable importante para que los 
alumnos perciban un buen clima escolar 
(Aron et al., 2012); tanto es así que, en el 
instrumento propuesto en este estudio, 
fue el factor que mejores propiedades 
psicométricas presentó. Estos resulta-
dos concuerdan con lo encontrado por 
Zullig, Koopman, Patton y Ubbes (2010), 
quienes identificaron la relación positiva 
entre estudiantes y maestros como uno 
de los dominios más importantes del cli-
ma escolar.

Otro factor importante fue el de rela-
ción con compañeros, pues los jóvenes 
aún se encuentran en la adolescencia, 
la etapa del desarrollo en la que los pa-
res son un agente social relevante. Así, 
estas relaciones influyen también en fac-
tores emocionales y motivacionales para 
aprender (Eccles et al., 1993) y deben 
considerarse como parte de las prácti-
cas de enseñanza, ya que representan 
elementos clave para el aprendizaje. 

Es importante enfatizar que las rela-
ciones entre estudiantes y profesores, a 
su vez, resultan elementos indispensa-
bles para evaluar el sentido de pertenen-
cia (Knekta, Chatzikyriakidou & McCart-
ney, 2020), lo cual no es extraño pues 
formar parte de un grupo y tener senti-
do de pertenencia social son necesida-
des humanas básicas que se han rela-
cionado positivamente con mayor salud 
mental y menos síntomas de ansiedad, 
depresión y estrés (Thompson, Wood & 
Davis, 2019). 

En este sentido, en diversas ocasiones 
se ha mencionado la importancia de la 

disminución de la agresividad escolar y la 
implementación de reglas escolares para 
el funcionamiento psicológico saludable y 
mayor aprendizaje (Holfeld & Baitz, 2020; 
Moore et al., 2020). En la construcción de 
este instrumento se propusieron algunos 
reactivos que evaluaban la seguridad en 
medios tecnológicos, sin embargo, para 
la población evaluada no fueron elemen-
tos relevantes y fueron eliminados antes 
de ser incluidos en el análisis explorato-
rio; posiblemente, por eso la mayoría de 
los instrumentos que miden clima escolar 
se enfocan en las relaciones cara a cara 
(Aldridge & Ala’I, 2013; Aron et al., 2012).

Los recursos institucionales también 
se han relacionado con un clima esco-
lar positivo, se ha señalado la necesidad 
de poner a disposición los recursos de 
aprendizaje necesarios para favorecer las 
actividades de enseñanza-aprendizaje 
(Lenz, Rocha & Aras, 2020); sin embargo, 
también se ha evidenciado la importancia 
de la disponibilidad y accesibilidad de las 
instalaciones sanitarias para el adecuado 
desempeño académico de los estudian-
tes (Yakubu, 2017). Resulta relevante que 
muchos de los reactivos iniciales que se 
eliminaron después de los análisis psico-
métricos del instrumento, tenían conteni-
do relacionado con infraestructura de la 
universidad; esto puede deberse a que, 
si bien los participantes de este estudio 
pertenecen a universidades públicas de 
la Ciudad de México y zonas metropoli-
tanas, éstas cuentan con financiamiento 
gubernamental suficiente para cubrir re-
cursos institucionales básicos, no siendo 
así en otras universidades de zonas me-
nos favorecidas. 

La escala propuesta en este estu-
dio resulta un instrumento confiable y 
pertinente, ofrece a los investigadores y 



277

Validación de una Escala para evaluar Clima Escolar en estudiantes Universitarios (ECE-U) pp • 267-280

Informes Psicológicos 
Vol. 22 No. 1 • Enero-Junio • 2022

ISSN – e: 2422-3271

profesionales interesados en la evalua-
ción del clima escolar un cuestionario 
breve y válido para estudiantes univer-
sitarios. También resulta útil para evaluar 
la efectividad de los programas de inter-
vención dirigidos a mejorar diversas áreas 
escolares, a saber: a) la convivencia entre 
los miembros de las universidades, por 
ejemplo entre alumnos y profesores; b) la 
seguridad escolar, como programas para 
prevenir la agresividad escolar; y c) el co-
nocimiento de la reglamentación universi-
taria y, en general, el agrado de los estu-
diantes con la institución universitaria, ya 
que se ha observado que la percepción 
favorable del clima escolar se ha relacio-
nado con resultados positivos tanto aca-
démicos, como sociales y emocionales 
(Bear et al., 2011).

Respecto a las limitaciones de este 
estudio se pueden mencionar las siguien-
tes: los datos se recopilaron mediante un 
muestreo no aleatorio, todas las aplica-
ciones de los cuestionarios se realizaron 
en línea, además de que la mayoría de 
los estudiantes pertenecían a escuelas 
públicas, lo que limita la generalización 
de los resultados a otros estudiantes, por 
ejemplo, a los de instituciones privadas. 
Otra limitación es no haber tenido grupos 
homogéneos entre las áreas de estudio 
que permitieran realizar comparaciones 
del clima escolar entre jóvenes que estu-
dian en diversas áreas del conocimiento. 
En próximos estudios se sugiere ampliar 
el tamaño de la muestra, además de 
evaluar si existen diferencias en las di-
mensiones del clima escolar en alumnos 
de semestres iniciales y finales, incluso 
realizar un estudio longitudinal donde se 
evalúe el clima escolar en jóvenes que 
inician la educación superior y realizar 
un seguimiento en distintos momentos, 
para poder evaluar los cambios en este 

constructo a través del tiempo. También 
sería importante evaluar el clima escolar 
en alumnos de posgrado e incluir en el 
instrumento la percepción no solo de los 
alumnos sino también de los profesores o 
trabajadores universitarios.

Otra alternativa para definir el clima es-
colar sería a través de entrevistas en las 
cuales los alumnos y profesores indicaran 
qué aspectos son los más importantes 
que ellos consideran que componen ese 
clima que favorece la permanencia de los 
alumnos en la universidad, así como su 
rendimiento académico.

Conclusión

La evaluación del clima escolar es 
necesaria para tomar decisiones que im-
pacten de manera positiva en los jóvenes. 
Aunque se cumplió el objetivo de este es-
tudio y se logró la propuesta de un instru-
mento de clima escolar para estudiantes 
universitarios con propiedades psicomé-
tricas adecuadas, además de ser breve, 
se sugiere llevar a cabo más investigación 
en torno al clima escolar para compren-
der la asociación temporal entre los facto-
res que la componen y la generalización a 
otras muestras. 
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