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RESUMEN
El propósito de este estudio fue diseñar y validar instrumentos de medi-

ción para las variables conocimiento, convicción y compromiso de los pa-
dres respecto de un sistema educativo confesional. A través de un muestreo 
no probabilístico por conveniencia, se realizó una prueba piloto donde fue-
ron seleccionados 101 padres, con hijos en edad escolar de nivel primario 
y medio en escuelas que pertenecen a una sección del noreste de México. 
Para los análisis estadísticos se usó el análisis factorial exploratorio, con 
una extracción de factorización de ejes principales y una rotación equa-
max. Al analizar los resultados del estudio, se determinó que los tres instru-
mentos refieren una varianza explicada aceptable: (a) conocimiento (σ2 = 
76.38%), (b) convicción (σ2 = 83.35%) y (c) compromiso (σ2= 65.08%). El 
coeficiente de confiabilidad, medido por el alfa de Cronbach, reveló un ele-
vado grado de consistencia interna total para las variables convicción (α = 
.976), conocimiento (α = .969) y compromiso (α = .889). Como conclusión, 
se infiere que los instrumentos propuestos son válidos para valorar el grado 
de conocimiento, convicción y compromiso por parte de los padres respecto 
de un sistema educativo confesional.



LUIS FRANCISCO

84

Revista Internacional de Estudios en Educación, 2022, Año 22, N0 2

Palabras clave: compromiso de los padres, participación de la fa-
milia, sistema educativo confesional

ABSTRACT
The purpose of this study was to design and validate measurement in-

struments for the variables of knowledge, conviction, and commitment of 
parents regarding a confessional educational system. Through a non-prob-
abilistic sampling for convenience, a pilot test was carried out where 101 
parents were selected, with children of primary and secondary school age in 
schools that belong to a section of northeastern Mexico. Exploratory factor 
analysis with principal axes factorization extraction and equamax rotation 
was used for statistical analyses. When analyzing the results of the study, 
it was determined that the three instruments show an acceptable explained 
variance: knowledge (σ2 = 76.38%), conviction (σ2 = 83.35%), and com-
mitment (σ2 = 65.08%). The reliability coefficient, measured by Cronbach’s 
alpha, revealed a high degree of total internal consistency for the variables 
conviction (α = .976), knowledge (α = .969), and commitment (α = .889). In 
conclusion, it is inferred that the proposed instruments are valid to assess 
the degree of knowledge, conviction, and commitment of parents regarding 
a confessional educational system.

Keywords: parent engagement, family involvement, denominational 
educational system

Introducción
El conocimiento que poseen los pa-

dres de un sistema educativo puede con-
tribuir a aumentar su compromiso con la 
educación de sus hijos. Además, su co-
nocimiento de las premisas del sistema 
educativo confesional puede contribuir 
al grado de convencimiento de lo que 
saben, por lo cual, lo sostienen y se com-
prometen a cooperar.

Partiendo de la declaración anterior, 
se aprecia el valor de estudiar las varia-
bles conocimiento, convicción y com-
promiso con el sistema educativo.

Algunas investigaciones señalan 
que el conocimiento de las premisas de 
un sistema educativo por parte de los 
padres, los derechos individuales y la 
participación colectiva son factores fun-
damentales para garantizar la calidad de 
los sistemas educativos (Lorenzo Mole-

do et al., 2020; Navaridas y Raya, 2012; 
Pino y Castillo, 2012). Sin embargo, los 
padres conocen muy poco sobre el siste-
ma educativo y sus procesos, hecho que 
puede producir vacíos y prejuicios que 
afectan el aprendizaje (Reyes-Meza y 
Ávila-Rosales, 2016).

Por otro lado, hay quienes perciben 
que los padres tienen opiniones firmes 
(convicciones) sobre las escuelas de 
sus hijos y que se están convirtiendo en 
consumidores cada vez más exigentes, 
críticos y comprometidos con el sistema 
educativo (Horcajo y De la Vega, 2016; 
Navaridas y Raya, 2012). Es por eso 
que, para mantener una relación funcio-
nal y una comunicación fluida entre los 
actores internos del sistema educativo 
y los actores externos, la convicción es 
clave para lograrlo y con ello contribuir 
a la mejora de los procesos educativos 



CONOCIMIENTO, CONVICCIÓN Y COMPROMISO

85

Revista Internacional de Estudios en Educación, 2022, Año 22, N0 2

(Parraga Gil, 2021). Es decir, que de esta 
manera se exterioriza el grado de com-
promiso.

Al hablar de compromiso, se aborda 
desde la perspectiva de contar con un 
sentimiento de pertenencia que produce 
un acto consciente, voluntario y de coo-
peración (Acuña Echeverría et al., 2018; 
Rigo, 2017). Así que, el compromiso de 
los padres hacia el sistema educativo 
puede incidir positivamente no solo en 
el desempeño académico de los alum-
nos, sino en el mejoramiento de las con-
diciones académicas que se ofrecen en 
el sistema educativo (Alves et al., 2018; 
Astorquiza Bustos 2019).

El rol de la familia en la educación 
La familia es considerada como 

el primer agente educador y el hogar 
como la antesala de la escuela. Tanto la 
familia como la escuela deben realizar 
la labor educativa de manera conjunta 
(López y Guaimaro, 2016). 

Es importante desarrollar estrategias 
para incentivar la participación de los 
padres en la educación de sus hijos y su 
vinculación con la escuela, estrategias 
que permitan acercar a las familias a la 
responsabilidad, preocupación y compe-
tencias para la educación de sus hijos en 
el hogar, colaborando de esta forma con 
el trabajo que hace la escuela (Razeto 
Pavez, 2016).

Desde otra perspectiva, se puede 
percibir que las escuelas deben crear 
asociación con los padres y desarrollar 
la responsabilidad mutua por el éxito de 
los niños en el sistema educativo. Por lo 
tanto, con esta acción se incrementa la 
participación de los padres, se alienta su 
esfuerzo por apoyar a las escuelas y se 
genera un impacto positivo (Baquedano 
López et al., 2013; Đurišić y Bunijevac, 
2017).

La alianza entre la escuela y los pa-
dres es un componente fundamental en 
la educación de los niños y jóvenes. Se 
ha demostrado que una mayor participa-
ción de los padres resulta en: (a) mayor 
éxito de los estudiantes, (b) mayor satis-
facción de los padres, (c) mayor satis-
facción de los maestros y (d) un mejor 
clima escolar. Existen investigaciones 
que declaran que la participación efec-
tiva de los padres en los procesos edu-
cativos es un factor importante para el 
éxito de la educación (Crescenza et al., 
2021; Đurišić y Bunijevac, 2017; Mi-
randa Carvajal y Castillo Armijo, 2018; 
Oppenhaim-Shachar y Berent, 2021).

Por ello, considerando el rol de la 
familia en la educación, es convenien-
te identificar el grado de conocimiento, 
convicción y compromiso de los padres 
como componentes importantes en el 
éxito de la educación de sus hijos.

Conocimiento del sistema educativo 
Para Nonaka y Takeuchi (1995, ci-

tados en Torres Briones y Rojas Dávi-
la, 2017), el conocimiento es un proce-
so humano dinámico para justificar las 
creencias individuales en busca de la 
verdad. 

Al hablar de cuánto conocen los pa-
dres acerca de sus posibilidades de par-
ticipar en la educación formal de sus hi-
jos, Bhering (2002) encontró que hay un 
conocimiento limitado sobre la posibili-
dad de participación de los padres. Este 
conocimiento limitado de los padres se 
debe a que conocen muy poco sobre el 
sistema educativo (Reyes-Meza y Ávi-
la-Rosales, 2016). A menudo, se asume 
que los padres tienen conocimiento su-
ficiente del ámbito escolar para apoyar 
la educación de sus hijos.  En realidad, 
existe poca preocupación de los padres 
por conocer cómo involucrarse en la 
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educación formal de sus hijos, dejando 
toda la responsabilidad al sistema edu-
cativo (López y Guaimaro, 2016).

Por otro lado, Reyes-Meza y Ávi-
la-Rosales (2016) afirman que los maes-
tros no tienen pleno conocimiento del 
modelo educativo de su institución y sa-
ben poco acerca de las familias y el en-
torno social de sus alumnos. Estos facto-
res pueden producir vacíos y prejuicios 
que afectan el aprendizaje. Los autores 
proponen el diseño de un manual de ins-
trumentos curriculares para involucrar a 
la familia en el proceso educativo, su-
perar los niveles de aislamiento entre 
la familia y la escuela y elevar la par-
ticipación de los padres, entre otras ac-
ciones. Se trata de un manual que busca 
potenciar la cultura, el conocimiento, el 
desarrollo de habilidades, las competen-
cias, las convicciones, el compromiso y 
los valores. 

Como el conocimiento que tienen 
los padres acerca del sistema educativo 
puede afectar positiva o negativamente 
el aprendizaje de su hijo, este estudio 
define el conocimiento como el grado en 
el que los padres entienden las premisas 
de un sistema educativo confesional en 
cuanto al desarrollo mental, físico, so-
cial y espiritual.

Convicción del sistema educativo
La convicción moral es una creencia 

y tiene que ver con las actitudes que las 
personas revelan de sí mismas, basadas 
en una distinción fundamental entre lo 
correcto y lo incorrecto. Por lo tanto, des-
de esta perspectiva, la convicción moral 
es el grado en el cual una persona cree 
que su actitud es correcta y válida (Badi-
lla Poblete, 2013; González, 2017; Hor-
cajo y de la Vega, 2016; Morgan et al., 
2010; Skitka et al., 2021). 

En este estudio se considera la con-

vicción como aquello que se trata de sos-
tener y respaldar firmemente respecto de 
lo que se cree, es decir, el grado en el cual 
los padres están convencidos de lo que 
conocen de un sistema educativo confe-
sional.

Compromiso con el sistema
El concepto de compromiso suele 

variar debido a la diversidad de enfo-
ques en los estudios realizados al res-
pecto. Dentro de este marco, se lo defi-
ne comúnmente en términos de actitud 
(Corchuelo Fernández et al., 2019; Máy-
nez Guaderrama, 2016). Así mismo, Ri-
poll-Núñez y Cifuentes Acosta (2019) 
lo definen como dedicación personal y 
motivación de los individuos. 

Por su parte, Salancik (1977, citado 
en Juaneda Ayensa y González Menor-
ca, 2007) lo presenta como un concepto 
que describe el estado en que el indivi-
duo llega a estar vinculado, por sus ac-
ciones, a unas creencias. Estas creencias 
sustentarán su actuación. 

A su vez, Acuña Echeverría et al. 
(2018) mencionan que el compromiso 
supone un sentimiento de pertenencia, 
el cual produce un acto consciente, vo-
luntario y de cooperación entre las par-
tes involucradas. Estos mismos autores 
mencionan que diversos investigadores 
sostienen que el compromiso que hay en 
los padres con la educación de sus hijos 
resulta importante, debido a su implica-
ción en diferentes aspectos de la etapa 
y el proceso escolar del estudiante. Para 
Navaridas y Raya (2012), el grado de 
compromiso y participación de los pa-
dres puede garantizar la mejora de la ca-
lidad del sistema educativo.  

Aunque el compromiso de los pa-
dres es importante para el desarrollo de 
niños y jóvenes, es evidente que se de-
ben tomar medidas para garantizar que 
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se desarrollen prácticas de participación 
de los padres en los asuntos escolares. 
Entre estas medidas se encuentran la co-
municación con las familias, los infor-
mes de los profesores, la programación 
del involucramiento y la interacción di-
recta con los padres (Carreño Olave et 
al., 2020; Goicochea Castillo y Matos 
Quijano, 2019; Smith et al., 2019; Viera 
y Zeballos, 2014). Además, es necesario 
implementar programas de intervención, 
para mejorar la relación con los padres 
y aumentar su compromiso (Leland, 
2022). 

Para Boberiene (2013), el compro-
miso de los padres mejora las dinámicas 
dentro del aula, ya que (a) incrementa las 
expectativas de los profesores, (b) mejo-
ra la relación entre profesor y alumno, 
(c) contribuye a una mayor competencia 
cultural de los estudiantes y (d) favorece 
el éxito académico. Igualmente, Galián 
Nicolás et al. (2018) mencionan que la 
existencia de una buena relación entre 
los padres y la escuela es considerada 
como un factor de calidad educativa. 

En esta investigación se define el 
compromiso como una acción dedicada 
y motivada; es decir, un acto consciente, 
voluntario y de cooperación por parte de 
los padres hacia un sistema educativo 
confesional.

Relaciones entre variables
 Varios estudios revelan que existe 

relación directa y significativa entre la 
gestión de conocimiento y el compromi-
so con la organización; es decir, que una 
mayor gestión de conocimiento resultará 
en el aumento del compromiso organiza-
cional (Adiansyah y Sakir, 2021; Chau-
pe Rubio, 2022; Ramalho Marques et 
al., 2019; Rulidha y Hermawan, 2021). 

Para Tuckett y Nikolic (2017), la 
teoría narrativa de la convicción ayuda 

a llevar a cabo cuatro acciones: (a) iden-
tificar oportunidades, (b) simular repre-
sentaciones alternativas, (c) comunicar 
y (d) sostener un compromiso. Compro-
miso como una acción, el cual requiere 
desarrollar una conciencia para tomar 
decisiones. 

Como fue mencionado anteriormen-
te, el compromiso de los padres puede 
incidir en la mejora de las condiciones 
académicas que se ofrecen en el sistema 
educativo. La percepción de falta de co-
nocimiento específico y práctico sobre 
las habilidades de este compromiso por 
parte de los padres puede producir barre-
ras (Leland, 2022).  

Según Skitka et al. (2021), una mayor 
convicción moral sobre determinadas 
causas se asocia con un mayor compro-
miso. La relación entre la convicción 
moral y el compromiso, inclusive en el 
ambiente político, puede ser sólida, in-
cluso cuando se consideran otras alter-
nativas. 

Constructos similares
Fortin (2020) elaboró un instrumen-

to sobre la percepción de los padres con 
respecto a la filosofía de educación ad-
ventista del séptimo día como predic-
tora de la matriculación de sus hijos en 
escuelas adventistas, con adecuación 
muestral muy aceptable (KMO =. 915, χ2 
= 4857.228, gl = 406, p < .001), varianza 
total explicada muy buena, de 63.90%, y 
comunalidades que oscilan entre .341 a 
.745. Para esta investigación fueron de 
interés en este estudio declaraciones de 
ítems tales como “El alumno desarrolla 
el pensamiento científico” y “El estu-
diante comparte su fe con los demás”. 

Por su parte, Chaupe Rubio (2022) 
propone dos instrumentos. El primero 
mide gestión de conocimiento, con 25 
ítems, con un grado de consistencia in-
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terna (α = .962) muy bueno y el segun-
do mide compromiso organizacional, 
con un grado de consistencia interna (α 
= .941) igualmente muy bueno. La re-
lación entre ambas variables se reporta 
como medianamente fuerte y positiva (r 
= .734, p < .01).

En la misma dirección, en su inves-
tigación sobre las percepciones y actitu-
des de algunos padres con hijos en edad 
escolar hacia las escuelas adventistas en 
Canadá, Lekic (2005) presenta un ins-
trumento con seis dimensiones, la pri-
mera de las cuales, dimensión espiritual, 
reveló un grado de consistencia interna 
(α = .836) bueno. De esta investigación, 
es de interés para este estudio la declara-
ción del ítem “Se ayuda a los estudiantes 
a desarrollar una relación personal con 
Jesucristo”.

Casilla Sandoval (2018) propone un 
instrumento que mide el compromiso de 
los padres y de otras partes involucradas 
en un sistema educativo. El instrumento 
presentó una adecuación muestral acep-
table (KMO =. 862, χ2 = 1814.971, gl = 
190, p < .001). La varianza total expli-
cada es buena (67.80%) y las comuna-
lidades oscilan de .228 a .759. De esta 
investigación, son de interés para el pre-
sente estudio las siguientes declaracio-
nes de ítems: “Que el estudiante apren-
da a cuidar su cuerpo”, “Que la escuela 
implemente programas de mejoramiento 
de la salud física del estudiante”, “Que 
la escuela promueva el trabajo en la for-
mación para la vida”, “Que el estudian-
te adquiera hábitos de buena lectura”, 
“Que el estudiante aprenda a cuidar su 
cuerpo”, “Es importante que haya ar-
monía entre iglesia y escuela” y “Que el 
estudiante sea un pensador autónomo”.

Galián Nicolás et al. (2018) también 
elaboraron un instrumento sobre la par-
ticipación directa de las familias desde 

el hogar, con 11 ítems y dos factores. 
Los resultados revelaron una adecuación 
muestral muy aceptable (KMO = .902, 
p < .001) y una varianza total explicada 
igual a 60.52%. De esta investigación, 
son de interés para este estudio las si-
guientes declaraciones de ítems: “Pro-
mueven la autonomía y responsabilidad 
de sus hijos en el estudio” y “Fomentan 
el buen clima de estudio desde el hogar”.

Flores Laguna (2012) presenta la 
validación de un instrumento con cinco 
dimensiones sobre la imagen de insti-
tuciones universitarias con una adecua-
ción muestral (KMO = .936, p < .001), 
donde tres dimensiones son de interés 
para este estudio y revelaron un grado 
de consistencia interna bueno: (a) espiri-
tual (α = .836), (b) social (α = .921) y (c) 
física (α = .790). 

En este contexto, se pretende con-
tribuir con el desarrollo y la validación 
de instrumentos para medir el grado de 
conocimiento, de convicción y de com-
promiso que los padres tienen respecto 
del sistema educativo confesional.

Metodología
Este estudio, de tipo cuantitativo, 

transversal, exploratorio y descriptivo, 
consistió en la validación de tres instru-
mentos. En las secciones que continúan 
se describe el proceso que se realizó.

Población y muestra
La población participante de este 

estudio estuvo conformada por padres 
de alumnos de instituciones educativas 
de un sistema confesional del noreste 
de México, en el período lectivo 2021-
2022. Se recolectó una muestra piloto 
no probabilística por conveniencia (n = 
101) de padres con hijos en edad escolar 
de los niveles educativos primario y me-
dio, pertenecientes a dos instituciones: 
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(a) Instituto Soledad Acevedo de los 
Reyes (niveles primario y secundario) y 
(b) Escuela Preparatoria Ignacio Carrillo 
Franco (nivel medio superior).

Cada padre recibió un link con el 
cuestionario, donde expresó su autoper-
cepción del grado de conocimiento, de 
convicción y de compromiso que tiene 
respecto del sistema educativo confesio-
nal, con un ratio de 5:1 a 6:1 por cada 
pregunta de los instrumentos propuestos.

Instrumentos
Se   elaboraron tres instrumentos 

para medir los siguientes constructos: 
(a) autopercepción del grado de conoci-
miento del sistema educativo, (b) auto-
percepción del grado de convicción del 
sistema educativo y (c) autopercepción 
del grado de compromiso con el sistema 
educativo.

Para la construcción de los instru-
mentos de medición se siguió el siguien-
te proceso: 

1. Primeramente, se constituyó el 
marco teórico, mediante el análisis y 
revisión de la literatura de estudios que 
abordan el tema.

2. Se estableció una definición con-
ceptual de cada una de las variables de 
estudio, de acuerdo con la literatura.  

3. Se eligieron los indicadores para 
cada una de las dimensiones a estudiar, 
a partir del análisis de las variables y su 
revisión de la literatura.

4. Para la variable conocimiento y 
convicción, se redactaron 16 ítems y 19 
para la variable compromiso, que fueron 
analizados por expertos. 

5. Para evaluar la claridad y pertinen-
cia de los reactivos, se recurrió a cinco 
expertos en el área. Se utilizaron escalas 
tipo Likert de cinco niveles. Para eva-
luar la claridad de los ítems, la escala fue 
la siguiente: (1) totalmente confuso, (2) 

algo confuso, (3) regular, (4) algo claro 
y (5) totalmente claro. Para evaluar la 
pertinencia, la escala fue: (1) totalmente 
impertinente, (2) algo impertinente, (3) 
regular, (4) algo pertinente y (5) total-
mente pertinente. Según el criterio de 
los expertos, se obtuvo una puntuación 
muy cercana a totalmente claro (M = 
4.80) para las variables conocimiento 
y convicción; para el compromiso, la 
media fue considerada como totalmente 
claro (M = 4.67). La pertinencia también 
resultó muy cercana a totalmente perti-
nente para las variables conocimiento y 
convicción (M = 4.99) y para el compro-
miso (M = 4.95).  

6. La pregunta guiadora para el 
instrumento de conocimiento fue la si-
guiente: ¿estás de acuerdo que conoces 
que una de las premisas en la implemen-
tación del programa académico es fo-
mentar en el alumno…?”. La escala Li-
kert tuvo siete opciones: (1) totalmente 
en desacuerdo, (2) muy en desacuerdo, 
(3) algo en desacuerdo, (4) indeciso, (5) 
algo de acuerdo, (6) muy de acuerdo, (7) 
totalmente de acuerdo. 

7. La pregunta guiadora para la va-
riable convicción fue: “¿qué tan con-
vencido está de…?”. La escala Likert 
tuvo siete opciones: (1) totalmente no 
convencido, (2) bastante no convenci-
do, (3) algo no convencido, (4) inde-
ciso, (5) algo convencido, (6) bastante 
convencido, (7) totalmente convencido. 

8. Para el instrumento de la variable 
compromiso, la pregunta guiadora fue: 
“¿qué tan comprometido estás en …?” 
Se utilizó una escala Likert de siete pun-
tos: (1) totalmente no comprometido, 
(2) bastante no comprometido, (3) algo 
no comprometido, (4) indeciso, (5) algo 
comprometido, (6) bastante comprome-
tido, (7) totalmente comprometido.

Los constructos propuestos constan 
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de tres variables latentes o dimensiones: 
Socio-espiritual: el padre está com-

prometido en desarrollar acciones tanto 
teóricas como prácticas con respecto a 
los principios y valores cristianos que son 
expuestos en la Santa Biblia. Esta dimen-
sión está presente en los tres constructos. 

Físico-mental: el padre es responsa-
ble de desarrollar acciones que favorez-
can el progreso de las facultades físicas 
y mentales de su(s) hijo(s) por medio 
de hábitos saludables, la investigación, 
resolución de problemas y fuentes de la 
verdad. Esta dimensión está presente en 
los tres constructos.

Desarrollo-continuidad: el padre es 
capaz de valorar positiva o negativamen-
te de acuerdo con su propia percepción. 
Incluye proponer cambios y compartir 
con los demás las bondades del sistema 
educativo confesional para su desarrollo 
y continuidad. Esta dimensión está pre-
sente en el constructo compromiso. 

10. Para determinar la validez se rea-
lizó un análisis factorial exploratorio. 

11. Para determinar la confiabilidad 
interna se utilizó el coeficiente alfa de 
Cronbach y el omega de McDonald.

Resultados 
Se presentan los estadísticos des-

criptivos de los tres constructos: (a) co-
nocimiento (M = 6.68; DE = .68), (b) 
convicción (M = 6.71; DE = .67) y (c) 
compromiso (M = 6.45; DE = .63). 

Se determinó la validez de construc-
to a través del método de análisis facto-
rial exploratorio, con extracción de fac-
torización por ejes principales y rotación 
equamax para identificar las dimensio-
nes y sus correspondientes ítems.

El instrumento de conocimiento 
presentó una adecuación muestral sig-
nificativa (KMO = .931, χ2 = 1940.64, 
p < .001), con una varianza total expli-

cada del 76.38%, con dos dimensiones: 
(a) físico-mental (σ2 = 39.59%) y (b) 
socio-espiritual (σ2 = 36.79%). 

El instrumento de convicción tuvo 
una adecuación muestral significativa 
(KMO = .914, χ2 = 2344.20, p < .001), 
con una varianza total explicada del 
83.35%, con dos dimensiones: (a) físi-
co-mental (σ2 = 42.27%) y (b) socio-es-
piritual (σ2 = 41.08%). 

El instrumento de compromiso ob-
tuvo una adecuación muestral signifi-
cativa (KMO = .791, χ2 = 915.43, p < 
.001), con una varianza total explicada 
del 65.08%, con tres dimensiones: (a) 
físico-mental (σ2 = 28.83%), (b) desa-
rrollo-continuidad (σ2 = 19.78%) y (c) 
socio-espiritual (σ2 = 16.47%).

Las comunalidades para las varia-
bles resultaron con valores de carga 
que oscilan entre aceptables (.500) a 
muy buenos (> .900). Todas las comu-
nalidades son muy cercanas al criterio 
de extracción (Com = .500), según lo 
propuesto por Hair et al. (2014). Por lo 
tanto, todos los indicadores del cues-
tionario cumplen con la exigencia de 
comunalidad para las tres variables: (a) 
conocimiento (Commin = .485, Com-
máx = .920), (b) convicción (Commin 
= .682, Commáx = .935) y (c) com-
promiso (Commin = .497, Commáx = 
.755), tal como se puede observar en las 
Tablas 1, 2 y 3.

Los resultados de los análisis facto-
riales exploratorios de las tres variables, 
con sus respectivas cargas factoriales, se 
muestran en las Tablas 1, 2 y 3. 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, 
el ítem CONV8 carga por tres milésimas 
más hacia al factor 2 con respeto al fac-
tor 1. Sin embargo, se tomó la decisión de 
ubicarlo en el factor 1 dado que este ítem 
en el instrumento de conocimiento cargó 
en la dimensión físico-mental.
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Tabla 1 
Conocimiento: cargas factoriales por declaraciones

Ítems F1 F2 Com
CON14. Desarrollo mental: pensamiento matemático .850 .314 .822

CON15. Desarrollo mental: habilidades de investigación .805 .284 .728

CON16. Desarrollo mental: comprensión lectora .774 .448 .801

CON13. Desarrollo mental: pensamiento lógico .761 .396 .736

CON10. Desarrollo físico: rutina de ejercicios .727 .426 .710

CON9. Desarrollo físico: trabajo manual .717 .371 .651

CON6. Desarrollo social: respeto por la dignidad del ser humano .670 .587 .794

CON8. Desarrollo social: servicio a la comunidad .668 .554 .752

CON12. Desarrollo físico: horarios regulares de sueño .656 .527 .708

CON3. Desarrollo espiritual: estudiar la Biblia como la fuente de sabiduría .342 .896 .920

CON2. Desarrollo espiritual: buscar a Cristo como Salvador personal .353 .873 .887

CON4. Desarrollo espiritual: estar en comunión diaria con Dios .387 .865 .898

CON5. Desarrollo espiritual: procurar vivir con valores cristianos .444 .784 .811

CON7. Desarrollo social: interacción entre el hogar, la iglesia y la escuela .529 .688 .754

CON11. Desarrollo físico: dieta alimentaria saludable .590 .632 .727

CON1. Desarrollo espiritual: compartir la fe .392 .576 .485

Nota: F1 = Físico-mental; F2 = Socio-espiritual

r(COM15, COM13) = .053, p = .300; 
r(COM15, COM14) = .093, p = .177; 
r(COM17, COM10) = .132, p = .094; 
r(COM17, COM11) = .137, p = .085; 
r(COM17, COM12) = .112, p = .133; 
r(COM17, COM13) = .154, p = .062; r(-
COM17, COM14) = .072, p = .238). Por 
esa razón, no fueron considerados para la 
extracción de los factores. 

Como se puede apreciar en la Tabla 
2, el ítem CONV8 carga por tres milé-
simas más hacia al factor 2 con respe-
to al factor 1. Sin embargo, se tomó la 
decisión de ubicarlo en el factor 1 dado 
que este ítem en el instrumento de co-
nocimiento cargó en la dimensión físi-
co-mental. 

En la Tabla 3, no aparecen los 
ítems COM1, COM5, COM6, COM8, 
COM15 y COM17, dado que la mayo-

En la Tabla 3, no aparece los ítems 
COM1, COM5, COM6, COM8, COM15 
y COM17, dado que la mayoría de sus 
correlaciones no eran significativas (r(-
COM1, COM8) = .079, p = .216; r(-
COM1, COM9) = .143, p = .076; r(-
COM1, COM10) = .089, p = .189; 
r(COM1, COM11) = .116, p = .124; 
r(COM1, COM12) = .105, p = .149; 
r(COM1, COM13) = .145, p = .074; 
r(COM1, COM14) = .130, p =.098; 
r(COM5, COM15) = .067, p = .254; 
r(COM5, COM17) = .159, p = .056; 
r(COM6, COM11) = .126, p = .104; r(-
COM6, COM15) = .214, p = .056; r(-
COM8, COM15) = -.086, p = .195; 
r(COM15, COM4 = .077, p = .221; 
r(COM15, COM9) = .094, p = .176; r(-
COM15, COM11) = .064, p = .262; 
r(COM15, COM12) = .061, p = .271; 
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ría de sus correlaciones no eran signi-
ficativas (r(COM1, COM8) = .079, p = 
.216; r(COM1, COM9) = .143, p = .076; 
r(COM1, COM10) = .089, p = .189; 
r(COM1, COM11) = .116, p = .124; 
r(COM1, COM12) = .105, p = .149; 
r(COM1, COM13) = .145, p = .074; 
r(COM1, COM14) = .130, p =.098; 
r(COM5, COM15) = .067, p = .254; 
r(COM5, COM17) = .159, p = .056; 
r(COM6, COM11) = .126, p = .104; 
r(COM6, COM15) = .214, p = .056; 
r(COM8, COM15) = -.086, p = .195; 

r(COM15, COM4 = .077, p = .221; r(-
COM15, COM9) = .094, p = .176; r(-
COM15, COM11) = .064, p = .262; 
r(COM15, COM12) = .061, p = .271; 
r(COM15, COM13) = .053, p = .300; 
r(COM15, COM14) = .093, p = .177; 
r(COM17, COM10) = .132, p = .094; 
r(COM17, COM11) = .137, p = .085; 
r(COM17, COM12) = .112, p = .133; 
r(COM17, COM13) = .154, p = .062; r(-
COM17, COM14) = .072, p = .238). Por 
esa razón, no fueron considerados para 
la extracción de los factores.

Tabla 2 
Convicción: cargas factoriales por declaraciones

Ítems F1 F2 Com
CONV13. Desarrollo mental: pensamiento lógico .920 .297 .935

CONV15. Desarrollo mental: habilidades de investigación .903 .307 .910

CONV14. Desarrollo mental: del pensamiento matemático .848 .318 .820

CONV10. Desarrollo físico: rutina de ejercicios .796 .432 .820

CONV9. Desarrollo físico: trabajo manual .785 .387 .766

CONV16. Desarrollo mental: comprensión lectora .736 .481 .773

CONV11. Desarrollo físico: dieta alimentaria saludable .721 .484 .755

CONV6. Desarrollo social: respeto por la dignidad del ser humano .656 .651 .854

CONV12. Desarrollo físico:  horarios regulares de sueño .655 .610 .801

CONV8. Desarrollo social:  servicio a la comunidad .621 .624 .775

CONV3. Desarrollo espiritual: estudiar la Biblia como la fuente de sabiduría .308 .911 .925

CONV2. Desarrollo espiritual: buscar a Cristo como Salvador personal .371 .880 .913

CONV4. Desarrollo espiritual: estar en comunión diaria con Dios .359 .879 .902

CONV1. Desarrollo espiritual: compartir la fe .297 .821 .763

CONV5. Desarrollo espiritual: procurar vivir con valores cristianos .442 .817 .863

CONV7. Desarrollo social: interacción entre el hogar, la iglesia y la escuela .526 .637 .682

Nota: F1 = Físico-mental; F2 = Socio-espiritual
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Tabla 3 
Compromiso: cargas factoriales por declaraciones

Ítems F1 F2 F3 Com
COM11. Fomentar en su familia el hábito de tener un horario regular 

para dormir .821 .157 .196 .736

COM12. Fomentar en los miembros de su familia el desarrollo de 
hábitos de lectura .819 .043 .251 .735

COM9. Motivar a los miembros de su familia a practicar una rutina de 
ejercicio físico  .749 .429 .074 .750

COM10. Enseñar a los miembros de su familia a elegir alimentos 
saludables .737 .197 .089 .590

COM14. Fomentar en los miembros de su familia el desarrollo del 
aprendizaje autónomo .725 .099 .284 .616

COM13. Fomentar en los miembros de su familia el desarrollo de un 
pensamiento crítico-reflexivo .644 .161 .237 .497

COM18. Apoyar económicamente al sistema de educación confesional .078 .837 .183 .740

COM16. Compartir, con otros padres, información respecto a las bon-
dades del sistema de educación confesional .088 .816 .285 .755

COM19. Proponer cambios en el sistema de educación confesional 
para su desarrollo y continuidad .294 .641 .164 .525

COM4. Fomentar una educación religiosa y moral en los miembros de 
su familia .336 .129 .773 .727

COM7. Vincular la educación de su(s) hijo(s) como una interacción 
entre el hogar, la iglesia y la escuela .076 .182 .692 .517

COM3. Practicar las enseñanzas doctrinales de la iglesia .024 .539 .637 .696

COM2. Apoyar a los miembros de su familia para desarrollar una 
relación con Cristo como su Salvador personal .375 .412 .516 .576

Nota: F1 = Físico-mental; F2 = desarrollo-continuidad; F3 = Socio-espiritual

Estructura de los instrumentos
La estructura para el instrumento de 

conocimiento identifica dos factores: (a) 
físico-mental (9 ítems) y (b) socio-espi-
ritual (6 ítems). 

El instrumento de convicción está 
formado por dos factores: (a) físi-
co-mental (9 ítems) y (b) socio-espiri-
tual (6 ítems).

El instrumento de compromiso está 
compuesto por tres factores: (a) físi-
co-mental (6 ítems), (b) desarrollo-con-
tinuidad (3 ítems) y (c) socio-espiritual 
(4 ítems). 

En resumen, los instrumentos queda-
ron conformados de la siguiente mane-
ra: conocimiento (15 ítems), convicción 
(15 ítems) y compromiso (13 ítems). 

Confiabilidad de los instrumentos
Antes de verificar la confiabilidad de 

los instrumentos, se realizó un análisis 
de correlaciones entre todos los ítems 
que pertenecen a cada constructo. Estas 
correlaciones resultaron ser positivas y 
significativas, tal como se observa en las 
Tablas 4, 5 y 6.
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Tabla 4
Matriz de correlaciones entre los ítems del constructo conocimiento
Variable M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Compartir la fe 6.56 0.96

2. Buscar a Cristo 6.78 0.72 .64**

3. Estudiar la Biblia 6.69 0.78 .68** .90**

4. Comunión con 
Dios

6.77 0.72 .59** .93** .89**

5. Valores cristianos 6.82 0.70 .58** .90** .83** .89**

6. Dignidad del ser 
humano

6.75 0.75 .58** .71** .73** .80** .77**

7. Interacción 6.65 0.85 .68** .73** .86** .77** .70** .80**

8. Servicio a la 
comunidad

6.70 0.81 .59** .63** .76** .71** .70** .83** .85**

9. Trabajo manual 6.53 0.90 .49** .55** .59** .61** .57** .70** .65** .73**

10. Rutina de 
ejercicios

6.67 0.79 .50** .65** .63** .64** .71** .69** .62** .74** .73**

11. Horario de sueño 6.72 0.75 .61** .71** .67** .72** .71** .71** .69** .71** .67** .76**

12. Penamiento lógico 6.65 0.79 .56** .64** .63** .61** .66** .71** .62** .68** .70** .81** .74**

13. Penamiento 
matemático

6.53 0.87 .51** .58** .58** .60** .62** .79** .69** .74** .72** .71** .65** .75**

14. Investigación 6.60 0.86 .45** .59** .50** .58** .63** .68** .55** .62** .61** .74** .71** .76** .81**

15. Comprensión 
lectora

6.69 0.81 .56** .66** .65** .70** .66** .83** .79** .76** .74** .64** .75** .71** .85** .79**

* p < .05.  ** p < .01.

Tabla 5
Matriz de correlaciones entre los ítems del constructo convicción
Variable M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Compartir la fe 6.70 0.81

2. Buscar a Cristo 6.79 0.71 .83**

3. Estudiar la Biblia 6.77 0.76 .88** .91**

4. Comunión con 
Dios

6.81 0.72 .82** .96** .91**

5. Valores cristianos 6.82 0.71 .76** .89** .87** .89**

6. Dignidad del ser 
humano

6.80 0.69 .75** .81** .79** .79** .80**

7. Interacción 6.68 0.86 .70** .69** .75** .68** .82** .77**

8. Servicio a la 
comunidad

6.71 0.74 .66** .78** .74** .78** .79** .86** .72**

9. Trabajo manual 6.59 0.86 .53** .66** .59** .65** .68** .70** .65** .74**

10. Rutina de 
ejercicios

6.66 0.79 .58** .66** .64** .66** .71** .79** .71** .81** .85**

11. Horario de sueño 6.76 0.72 .68** .76** .74** .74** .81** .82** .83** .79** .74** .84**

12. Penamiento lógico 6.65 0.83 .50** .62** .56** .61** .66** .78** .66** .73** .85** .86** .78**

13. Penamiento 
matemático

6.58 0.86 .57** .59** .59** .57** .59** .78** .63** .67** .78** .80** .72** .90**

14. Investigación 6.64 0.83 .51** .62** .55** .61** .67** .80** .65** .74** .84** .83** .74** .92** .86**

15. Comprensión 
lectora

6.71 0.77 .64** .70** .68** .68** .67** .85** .68** .77** .72** .70** .78** .82** .83** .86**

* p < .05.  ** p < .01.



CONOCIMIENTO, CONVICCIÓN Y COMPROMISO

95

Revista Internacional de Estudios en Educación, 2022, Año 22, N0 2

Tabla 6
Matriz de correlaciones entre los ítems del constructo compromiso
Variable M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Relación con Cristo 6.72 0.57

2. Enseñanzas doctrinales 6.40 1.25 .57**

3. Educación religiosa y moral 6.68 0.63 .67** .50**

4. Interacción 6.61 0.89 .36** .63** .58**

5. Rutina de ejercicios 6.44 0.92 .54** .33** .36** .17

6. Elegir alimentos saludables 6.63 0.77 .36** .19 .35** .18 .72**

7. Horario de sueño 6.53 0.82 .45** .25* .43** .30** .75** .77**

8. Hábitos de lectura 6.56 0.84 .46** .19 .47** .21* .58** .58** .70**

9. Pensamiento crítico-reflexivo 6.52 0.77 .45** .15 .43** .25* .49** .45** .53** .70**

10. Aprendizaje autónomo 6.54 0.77 .42** .29** .46** .25* .59** .54** .60** .73** .63**

11. Compartir información 6.25 1.17 .56** .59** .41** .32** .46** .29** .25* .13 .25* .22*

12. Apoyo económico 5.84 1.51 .40** .55** .28** .29** .36** .24* .20* .23* .30** .16 .78**

13. Proponer cambio 6.13 1.14 .49** .50** .24* .26** .52** .26** .37** .31** .39** .39** .52** .63**

* p < .05.  ** p < .01.

Se utilizaron los coeficientes alfa de 
Cronbach y omega de McDonald para 
determinar la consistencia interna en 
los instrumentos. En la Tabla 7 se pre-

senta la confiabilidad general y de cada 
factor. En general, se infiere que los tres 
instrumentos obtuvieron una alta confia-
bilidad.

Tabla 7
Coeficientes de confiabilidad de los instrumentos
Instrumento Factor α ω
Conocimiento General (15 indicadores) .969 .969

Factor 1: Físico-mental .960 .960
Factor 2: Socio-espiritual .946 .943

Convicción General (15 indicadores) .976 .976
Factor 1: Físico-mental 972 .973
Factor 2: Socio-espiritual .963 .960

Compromiso General (13 indicadores) .889 .873
Factor 1: Físico-mental .908 .910
Factor 2: Desarrollo-continuidad .842 .879
Factor 3: Socio-espiritual .792 .807

Discusión y conclusión
El propósito de esta investigación fue 

diseñar y validar tres instrumentos de 
medición para observar la autopercep-
ción del grado de conocimiento, convic-
ción y compromiso de los padres respec-

to de un sistema educativo confesional. 
Se realizó una revisión de literatura y se 
tomó en cuenta la opinión de los exper-
tos en la materia para la redacción de los 
ítems. Finalmente, se identificaron las 
dimensiones de cada variable mediante 
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el análisis factorial exploratorio que per-
mitió validar los tres instrumentos.   

A partir de este análisis y su evalua-
ción, se consideró lo siguiente: eliminar 
un ítem en cada uno de los instrumentos 
de conocimiento (CON11) y convicción 
(CONV11), por la discrepancia resul-
tante entre ubicarla en el factor 1 (físi-
co-mental) o en el factor 2 (socio-espiri-
tual). De igual modo, se eliminaron seis 
ítems (COM1, COM5, COM6, COM8, 
COM15 y COM17) en el instrumento de 
compromiso, por presentar correlacio-
nes no significativas. 

Se consideró pertinente mantener el 
ítem CONV8 “La aspiración social por 
el servicio a la comunidad”, del instru-
mento convicción en la dimensión físi-
co-mental, debido a que este ítem en el 
instrumento de conocimiento cargó en la 
dimensión físico-mental, aunque su car-
ga factorial es mayor por tres milésimas 
en la dimensión socio-espiritual.

El análisis factorial permite inferir 

que la estructura final de los tres instru-
mentos tiene respaldo estadístico para 
considerar válidas las dos dimensiones 
que componen los instrumentos de cono-
cimiento y convicción —físico-mental y 
socio-espiritual— y para las tres dimen-
siones del instrumento de compromiso 
—físico-mental, desarrollo-continuidad 
y socio-espiritual—.   

En la opinión de los investigadores, 
basándose en la literatura, se declara que 
si los padres conocen las premisas de un 
sistema educativo confesional y están 
convencidos —sostienen firmemente lo 
que creen—, entonces puede haber un 
compromiso. Se concluye que los tres 
instrumentos son válidos y confiables y 
constituyen una herramienta muy valio-
sa para futuros estudios que pretendan 
profundizar la relación entre el conoci-
miento, la convicción y el compromiso 
por parte de los padres respecto de un 
sistema educativo confesional.
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APÉNDICE A
BATERÍA INSTRUMENTAL

 Marca con una “X” el espacio que mejor describa el grado de autopercep-
ción en el que estás de acuerdo de lo que conoces y el grado de convencimiento 
que manifiestas de las premisas de un sistema educativo confesional.

Conocimiento Convicción
¿Estás de acuerdo que 
conoces que una de las pre-
misas en la implementación 
del programa académico es 
fomentar en el alumno…?”

¿Qué tan convencido estás 
de …?
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DECLARACIONES
7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo espiritual: estudiar la Biblia 

como la fuente de sabiduría
1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo mental: habilidades de inves-
tigación

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo físico: trabajo manual 1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo mental: pensamiento lógico 1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo espiritual: compartir la fe 1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo físico: rutina de ejercicios 1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo mental: comprensión lectora 1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo social: respeto por la dignidad 
del ser humano

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo espiritual: buscar a Cristo 
como Salvador personal

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo físico: horarios regulares de 
sueño

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo mental: pensamiento 
matemático

1 2 3 4 5 6 7
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7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo social: servicio a la comunidad 1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo espiritual: estar en comunión 
diaria con Dios

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo espiritual: procurar vivir con 
valores cristianos

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1 Desarrollo social: interacción entre el 
hogar, la iglesia y la escuela

1 2 3 4 5 6 7

Compromiso
Marca con una “X” el espacio que mejor describe el grado de autopercepción en el que estás 
comprometido con las premisas del sistema educativo confesional.
II. “¿Qué tan comprometido estás en …?”
Escala de opciones: (1) = totalmente no comprometido, (2) = bastante no comprometido, (3) = 
algo no comprometido, (4) = indeciso, (5) = algo comprometido, (6) = bastante comprometi-
do, (7) = totalmente comprometido.

DECLARACIONES 1 2 3 4 5 6 7
1.  Fomentar en su familia el hábito de tener un horario regular para 
dormir

2. Compartir, con otros padres, información respecto a las bondades del 
sistema de educación confesional

3.  Fomentar una educación religiosa y moral en los miembros de su 
familia

4.  Motivar a los miembros de su familia a practicar una rutina de 
ejercicio físico  

5.  Practicar las enseñanzas doctrinales de la iglesia

6. Fomentar en los miembros de su familia el desarrollo del aprendizaje 
autónomo 

7. Fomentar en los miembros de su familia el desarrollo de un pensami-
ento crítico-reflexivo 

8.  Apoyar a los miembros de su familia para desarrollar una relación 
con Cristo como su Salvador personal

9. Apoyar económicamente al sistema de educación confesional

10.  Fomentar en los miembros de su familia el desarrollo de hábitos de 
lectura

11. Proponer cambios en el sistema de educación confesional para su 
desarrollo y continuidad

12.  Enseñar a los miembros de su familia a elegir alimentos saludables

13.  Vincular la educación de su(s) hijo(s) como una interacción entre el 
hogar, la iglesia y la escuela 

Recibido: 23 de mayo de 2022
Revisado: 27 de junio  de 2022
Aceptado: 18 de julio de 2022


