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Resumen:
La relación docente-estudiante es un factor clave en el rendimiento académico, el compro-

miso escolar y el bienestar subjetivo de los estudiantes. Sin embargo, se conoce poco acerca de 
cómo esta relación influye en estas variables en estudiantes indígenas, en particular en estudiantes 
mapuche en Chile. Este estudio evalúa un modelo predictivo de la relación docente-estudiante 
con respecto al compromiso escolar y al rol del bienestar subjetivo en estudiantes mapuche 
de entre 10 y 14 años. Se utilizó un diseño transversal con una muestra de 300 estudiantes. Para 
analizar los vínculos entre la relación docente-estudiante, el compromiso escolar y el bien-
estar subjetivo, se empleó el modelamiento de ecuaciones estructurales (SEM por sus siglas 
en inglés). Los resultados revelaron un efecto directo moderado y significativo de la relación 
docente-estudiante sobre el compromiso escolar (β = .359, p <.001) y el bienestar subjetivo (β = 
.398, p <.001). Asimismo, el bienestar subjetivo mostró un efecto directo positivo y significativo 
sobre el compromiso escolar (β = .402, p <.001), lo que indica que mayores niveles de bienestar 
se asocian a un mayor compromiso escolar. También se observó un efecto indirecto entre la 
relación docente-estudiante y el compromiso escolar, mediado por el bienestar subjetivo (β = 
.160, p <.001). Estos resultados respaldan la hipótesis de que el bienestar subjetivo actúa como 
un mediador y fortalece la asociación entre la relación docente-estudiante y el compromiso 
escolar. Aunque el tamaño del efecto fue pequeño, la potencia estadística de los hallazgos re-
salta su relevancia. No obstante, deben considerarse en futuras réplicas algunas limitaciones, 
como el diseño transversal, que restringe la inferencia causal, y los índices de confiabilidad 
subóptimos en la dimensión conductual del compromiso escolar. En conjunto, estos resulta-
dos aportan evidencia valiosa para el diseño de intervenciones educativas pertinentes en el 
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ámbito cultural, que promuevan el compromiso y el bienestar de los estudiantes indígenas. 
Asimismo, destacan la urgencia de generar políticas públicas focalizadas no solo en lo aca-
démico, sino también en el desarrollo integral de los estudiantes.

Palabras clave: relación docente-estudiante, bienestar subjetivo, compromiso escolar, es-
tudiantes mapuche, educación chilena, educación intercultural.

Abstract:
The teacher-student relationship is a key factor in students’ academic performance, school 

engagement, and subjective well-being. However, little is known about how this relationship 
influences these variables among Indigenous students, particularly Mapuche students in 
Chile. This study evaluates a predictive model of the teacher-student relationship on school 
engagement and the role of subjective well-being in this relationship in Mapuche students 
aged 10 to 14. A cross-sectional design was used, with a sample of 300 students aged 10 to 
14. Structural equation modeling (SEM) was employed to analyze the relationships among the 
teacher-student relationship, school engagement, and subjective well-being. Results revealed 
a moderate significant direct effect of the teacher-student relationship on school engagement 
(β = .359, p <.001) and subjective well-being (β = .398, p <.001). Moreover, subjective well-being 
had a significant positive direct effect on school engagement (β = .402, p <.001), suggesting 
that students with higher levels of well-being exhibit greater school engagement. An indirect 
effect was also observed between the teacher-student relationship and school engagement, 
mediated by subjective well-being (β = .160, p <.001). These findings support the hypothesis 
that subjective well-being strengthens the impact of teacher-student relationships on school 
engagement. Although the effect size was small, the statistical power of the findings highlights 
their relevance. Limitations such as the cross-sectional design -restricting causal inferences- 
and suboptimal reliability indices in the behavioral dimension of school engagement must 
be considered in future replications. These findings contribute valuable evidence for the 
development of culturally relevant educational interventions aimed at improving Indigenous 
students’ engagement and enhancing well-being of Indigenous students. They also underscore 
the urgency of formulating public policies that focus not only on academic achievement but 
also on the holistic development of students.

Keywords: teacher-student relationship, subjective well-being, school engagement, Mapuche 
students, Chilean education, intercultural education.

1. Introducción

1.1. Los desafíos relacionados con la interculturalidad en la educación escolar chilena

La educación escolar en Chile comprende doce niveles obligatorios (además de dos nive-
les opcionales de educación preescolar). Estos doce niveles obligatorios se dividen en educa-
ción básica (ocho niveles) y educación secundaria (cuatro niveles). Si se establece un paralelo 
con el sistema norteamericano, la educación básica correspondería a la educación primaria 
e intermedia (elementary y middle school), mientras que la educación secundaria se alinearía 
con la educación secundaria superior (high school) (Ministerio de Educación, 2010).

La educación intercultural en Chile tiene como objetivo promover el respeto y la convi-
vencia entre diversas culturas mediante la incorporación al sistema educativo de distintos as-
pectos de los pueblos indígenas, incluyendo su lengua, su cosmovisión y otras dimensiones 
culturales (Arredondo y Paidacán, 2023).
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En 2023, se registró una tasa de deserción escolar del 1.66 %, lo que equivale a 50 814 estudian-
tes que abandonaron sus estudios. Esto representa un incremento de 0.2 puntos porcentuales en 
comparación con la tasa registrada en 2022 (Ministerio de Educación, 2023). En el caso específi-
co de los estudiantes de origen indígena, estos presentan tasas de deserción escolar significa-
tivamente más altas que sus pares no indígenas. Esta desproporción en las tasas de abandono 
escolar es atribuida a factores sistémicos que generan disparidades educativas entre estu-
diantes indígenas y no indígenas (Burgess y Lowe, 2022). Algunos de estos factores sistémicos 
están relacionados con una desconexión entre las políticas y las prácticas educativas, con factores 
socioeconómicos o con la discriminación, entre otros (Burgess y Lowe, 2022; Snijder et al., 2021).

La discriminación ejercida por el sistema educativo también se manifiesta en la forma en que 
este aborda el conocimiento mapuche tanto a nivel personal como estructural; forma que permea 
el contexto escolar e influye en el currículo. Esto resulta en particular evidente en la implementación 
de la iniciativa de educación intercultural bilingüe. Aunque, en origen, esta iniciativa buscaba crear 
escuelas especializadas que integraran tanto los saberes occidentales como los saberes mapuche 
(a partir del estudio de unos contenidos y de la lengua), terminó segregando la cultura mapuche 
a una categoría distinta de instituciones. Al marginar a los estudiantes mapuche y aislarlos de las 
escuelas tradicionales, este enfoque ha amplificado el racismo y los prejuicios contra la identidad 
mapuche dentro del sistema educativo (Arias-Ortega et al., 2023; Quilaqueo-Rapiman, 2023).

Las características del docente y la presencia de los elementos mencionados con ante-
rioridad modelan la relación docente, la cual influye en diversas variables educativas, a nivel 
tanto estudiantil como docente (por ejemplo, rendimiento académico, motivación y apren-
dizaje). Además, esta relación se encuentra interconectada con variables de otros ámbitos, 
incluyendo el bienestar subjetivo tanto del educador como del educando (Farhah et al., 2021).

1.2. Relación docente-estudiante

La relación docente-estudiante, definida por Skinner y Pitzer (2012) como el vínculo entre 
alumno y profesor, está determinada por la calidad de los lazos afectivos establecidos entre am-
bos. Según el modelo propuesto por Sabol y Pianta (2012), esta relación constituye un vínculo 
diádico caracterizado por tres dimensiones fundamentales: cercanía, conflicto y dependencia. 
Dichas dimensiones interactúan con dinamismo e influyen de forma significativa sobre variables 
como el rendimiento académico, el desarrollo socioemocional y la conducta escolar. Aquellas 
relaciones docente-estudiante caracterizadas como alianzas de apoyo promueven el compro-
miso escolar y constituyen predictores de motivación y rendimiento académico (Pan y Yao, 
2023). Frente a los problemas de discriminación racial y prejuicios docentes hacia estudiantes in-
dígenas en nuestro país, resulta crucial examinar el respeto y la aceptación que tienen los profe-
sores hacia las poblaciones indígenas y sus culturas, dado que estos aspectos son centrales para 
fomentar un sentido positivo de identidad entre los estudiantes mapuche (Purdie et al., 2000).

En términos de respeto y calidez docente, la presencia de prejuicios en el profesorado es 
evidente. Estos prejuicios se manifiestan mediante diversos patrones de conducta dirigidos 
hacia estudiantes indígenas en nuestro país y se relacionan con actos discriminatorios. Algu-
nos ejemplos incluyen generar distancia relacional, transmitir bajas expectativas académicas, 
desestimar el progreso académico y mostrar actitudes paternalistas hacia los estudiantes 
mapuche (Muñoz-Troncoso et al., 2023). Los docentes tienden a mantener expectativas edu-
cativas más bajas para estudiantes indígenas (Chen, 2024; Medina y González-Jiménez, 2023). 
Esta discriminación es generalizada; ocurre de forma transversal en términos de género, nivel 
educativo y condición socioeconómica; y afecta de modo significativo la relación docente- 
estudiante para este grupo específico (Arias-Ortega et al., 2023; Castillo et al., 2022).

La relación docente-estudiante es un factor crítico que influye en el desarrollo académi-
co y personal de los estudiantes. Una relación positiva entre docentes y estudiantes propicia 
un ambiente favorable para el aprendizaje, el bienestar emocional y la competencia social. 
Diversas investigaciones señalan que, cuando los estudiantes perciben a sus docentes como 
personas que les brindan apoyo y afecto, tienen más probabilidades de experimentar mayor 
autoeficacia, reducción de la ansiedad y de problemas de salud mental, y mejor rendimiento 
académico (Oh y Song, 2021; Lei et al., 2023; Mallik, 2023; Wanders et al., 2020; Wang et al., 
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2024; Zhang et al., 2022; Zou et al., 2024). Esta dinámica de apoyo es importante sobre todo en 
educación primaria, donde los estudiantes buscan con frecuencia reconocimiento y soporte 
emocional de sus docentes, lo cual influye de forma considerable en su motivación y compro-
miso en las actividades de aprendizaje (Wang et al., 2024).

La relación docente-estudiante tiene asimismo un efecto significativo en otras variables que in-
fluyen en el desarrollo de los estudiantes, tales como el bienestar subjetivo y el compromiso escolar 
(Engels et al., 2021). La evidencia empírica respalda la noción de que las interacciones positivas entre 
docentes y estudiantes pueden mejorar los estados emocionales de estos últimos y su participa-
ción en las actividades escolares (Goetz et al., 2021; Mastromatteo et al., 2021). Las relaciones positivas 
docente-estudiante se correlacionan también de forma positiva con el compromiso escolar y los 
logros de los estudiantes. Cuando los estudiantes perciben a sus docentes como personas que les 
brindan apoyo y afecto, tienden a involucrarse de manera activa en sus procesos de aprendizaje, lo 
que conduce a mejores resultados académicos. Este vínculo es en especial crítico a medida que los 
estudiantes transitan hacia niveles superiores de educación, donde aumentan los desafíos acadé-
micos y se hace más evidente la necesidad de relaciones de apoyo (Sadoughi y Hejazi, 2021).

La calidad de la relación docente-estudiante influye de manera directa en el compromiso 
escolar (Hofkens y Pianta, 2022). Relaciones positivas con los docentes conducen a niveles más 
altos de compromiso escolar, mientras que relaciones negativas pueden derivar en la desvin-
culación escolar. Asimismo, las dinámicas positivas entre docentes y estudiantes fomentan un 
sentido de pertenencia y motivación, elementos esenciales para el bienestar general y la parti-
cipación activa de los estudiantes en las actividades escolares (Thornberg et al., 2022)

1.3. Compromiso escolar

El compromiso escolar se define como un metaconstructo, un fenómeno biopsicosocial 
que se refiere a la experiencia simultánea de concentración, interés y disfrute intenso por par-
te de los estudiantes en relación con su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Fredericks et al., 2004).

De acuerdo con Sáez-Delgado et al. (2023), el compromiso escolar se caracteriza por la 
participación activa de los estudiantes en actividades académicas, su conexión emocional 
con el entorno escolar y su compromiso con el aprendizaje (Pérez-Salas et al., 2021). Dicha 
revisión sistemática enfatiza la importancia de los enfoques metodológicos para comprender 
cómo se manifiesta el compromiso escolar entre los estudiantes de secundaria. Así, plantea 
que este fenómeno no es solo una experiencia singular, sino que está compuesto también por 
múltiples interacciones y vivencias dentro del contexto escolar.

Por otra parte, González et al. (2022) profundizan en este concepto mediante el instrumen-
to de compromiso escolar (SEI por su sigla en inglés), el cual evalúa diferentes dimensiones 
del compromiso, incluyendo aspectos emocionales, conductuales y cognitivos (González et 
al., 2022). Su análisis indica que el compromiso escolar es esencial para el éxito académico y 
que está influenciado por múltiples factores, entre ellos la relación docente-estudiante y el 
clima escolar general. El SEI representa una herramienta valiosa para medir estas dimensiones 
y comprender los factores subyacentes que contribuyen al compromiso de los estudiantes.

Además, Pérez-Salas et al. (2021) destacan el rol fundamental de la relación docente- 
estudiante y de las necesidades educativas especiales en la formación del compromiso y la 
desvinculación escolar. Sus hallazgos sugieren que las interacciones positivas con los docen-
tes y las relaciones de apoyo entre pares son esenciales para promover el compromiso de los 
estudiantes, en especial de aquellos con necesidades educativas especiales. Esto resalta el 
aspecto relacional del compromiso escolar, donde la calidad de las interacciones dentro del 
entorno educativo influye de forma significativa en la motivación y participación de los estu-
diantes en sus procesos de aprendizaje.

1.4. Bienestar subjetivo

El bienestar subjetivo se conceptualiza como la autoevaluación que hace una persona 
sobre su felicidad y satisfacción con la vida; integra tanto respuestas afectivas como valo-
raciones cognitivas de sus circunstancias vitales. Este constructo multidimensional ha sido 
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ampliamente estudiado y de él destaca su complejidad y aplicabilidad en distintos contextos 
(Diener et al., 2009; Diener, 2000; Cobo-Rendón et al., 2024).

El marco conceptual del bienestar subjetivo distingue entre componentes emocionales y cog-
nitivos. Los aspectos emocionales abarcan el afecto positivo y negativo, mientras que las evaluacio-
nes cognitivas se reflejan en medidas de satisfacción con la vida. Ambos componentes, pues, re-
presentan una evaluación global que realiza la persona sobre su calidad de vida (Diener et al., 2009).

Como medida del progreso social, el bienestar subjetivo ofrece información valiosa acerca de 
la calidad de vida a nivel poblacional. La evaluación sistemática de la felicidad y la satisfacción con 
la vida destaca el rol fundamental que desempeña el bienestar subjetivo en la configuración de las 
conductas individuales y su influencia en resultados sociales más amplios (Diener, 2000).

1.5. Evidencia empírica sobre bienestar subjetivo y compromiso escolar

El apoyo docente percibido, componente fundamental de la dimensión de cercanía en 
la relación docente-estudiante, contribuye de forma positiva a cambios significativos en el 
compromiso escolar de los estudiantes, en particular en su dimensión conductual: cuanto 
mayor es el apoyo docente percibido, más fuerte es el compromiso emocional y conductual 
del estudiante (Diestra et al., 2023). Este fenómeno también ha sido observado en estudiantes 
indígenas. Por ejemplo, estudiantes indígenas canadienses atribuyen parte de su éxito acadé-
mico al desarrollo de relaciones sólidas y significativas con sus docentes (Ribeiro et al., 2023).

La evidencia empírica sugiere una relación significativa entre el bienestar subjetivo y el 
compromiso escolar en estudiantes. Se ha demostrado que el bienestar subjetivo influye de 
forma positiva en el compromiso de los estudiantes con su entorno educativo. Aquellos que 
perciben mayores niveles de bienestar tienden a mostrar mayor compromiso escolar, inclu-
yendo dimensiones conductuales, emocionales y cognitivas relacionadas con su participa-
ción en actividades escolares (Cui et al., 2023). Esta relación subraya la importancia de promo-
ver un entorno escolar de apoyo que fortalezca el bienestar general de los discentes.

Otras investigaciones sugieren que los estudiantes con niveles más altos de bienestar sub-
jetivo tienden a presentar un locus de control interno más robusto, lo que, a su vez, incrementa 
su compromiso con las actividades académicas (Cui et al., 2023). Esto coincide con la idea de 
que los estados emocionales positivos pueden potenciar la motivación y el compromiso con las 
tareas escolares y favorecer así experiencias de aprendizaje más involucradas y significativas.

Saxer et al. (2024) aportan, además, un enfoque multidimensional para evaluar el bienestar 
en estudiantes. Enfatizan que aspectos como las relaciones positivas y el compromiso con 
las actividades escolares están interconectados. Sus hallazgos sugieren que intervenciones 
orientadas a mejorar las relaciones sociales y el bienestar general de los estudiantes pueden 
conducir a un mayor compromiso escolar, en especial durante etapas críticas del desarrollo. 

Otros estudios refuerzan la idea de que el apoyo social proveniente de compañeros, padres y 
docentes desempeña un rol clave en la promoción del bienestar subjetivo y el compromiso esco-
lar. Aquellos estudiantes que se sienten apoyados en sus entornos sociales son más propensos a in-
volucrarse de forma activa en la escuela. Estas investigaciones destacan, pues, la interdependencia 
entre los factores sociales y el bienestar individual (Nguyen y Nguyen, 2021; Estell y Perdue, 2013).

1.6. Asociaciones entre la relación docente-estudiante, el compromiso escolar y 
el bienestar subjetivo

La relación docente-estudiante representa un sistema diádico en el cual alumno y profesor 
participan en interacciones recíprocas. Desde la perspectiva teórica propuesta por Bowlby 
(1969), esta relación desempeña un papel esencial en el desarrollo emocional y el compromi-
so educativo de los estudiantes. Cuando estas relaciones son positivas, constituyen un factor 
clave no solo en la trayectoria académica de los individuos, sino también en su desarrollo 
personal. Asimismo, esta relación representa un elemento crítico para potenciar diversos pro-
cesos vinculados con el desarrollo y las trayectorias educativas de los estudiantes, tales como 
el compromiso escolar (Fredericks et al., 2004).
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El impacto de la relación docente-estudiante trasciende el contexto del aula para funcio-
nar como un factor protector. Los estudiantes que experimentan relaciones de mayor cali-
dad con sus docentes tienen más probabilidades de buscar ayuda y recibir atención frente a 
problemas de salud mental, además de reportar mejores resultados en mediciones de bien-
estar subjetivo. En cambio, los estudiantes con relaciones docentes de menor calidad tienden 
a aislarse más ante problemas de salud mental (Stein y Russell, 2021). Para estudiantes indí-
genas, los docentes amigables y atentos son percibidos como influencias positivas con un 
impacto significativo en la promoción del compromiso escolar (Tessaro et al., 2021).

La calidad de la relación docente-estudiante constituye un predictor significativo del com-
promiso escolar, en particular en estudiantes en riesgo de presentar problemas conductuales. 
El estudio de Pedditzi et al. (2022) destaca que las relaciones positivas con docentes promue-
ven mejores hábitos académicos y contribuyen a la adaptación general de los estudiantes en 
la escuela, lo que mejora su bienestar subjetivo. Esto reafirma la idea de que las relaciones de 
apoyo docente-estudiante actúan como un factor protector que promueve tanto la estabili-
dad emocional como el éxito académico.

1.7. Brecha y preguntas de investigación

El análisis de la evidencia recopilada y la interrelación entre las variables revela la existen-
cia de vínculos profundos entre estos conceptos. Sin embargo, persisten brechas significati-
vas en torno a la direccionalidad de la influencia entre las variables y el impacto potencial que 
cada una ejerce sobre las otras.

Asimismo, no se han encontrado estudios que analicen o profundicen en la existencia 
de modelos teóricos que permitan revelar una estructura explicativa del vínculo entre las va-
riables. Si bien se han identificado modelos que consideran interacciones entre la relación 
docente-estudiante y el compromiso escolar, no se han testeado modelos que incluyan la 
influencia del bienestar subjetivo.

Esta brecha de conocimiento se vuelve aún más evidente al explorar diferencias según ca-
racterísticas sociodemográficas del alumnado. Si el impacto de los docentes sobre los estu-
diantes varía según su nivel de vulnerabilidad y sus rasgos individuales, surge la necesidad de 
indagar si existe un modelo que describa dicha relación y si es posible estructurar un modelo 
que la represente de manera efectiva. Dentro de las variables sociodemográficas, el presente 
estudio busca aportar una mayor comprensión del rol docente en contextos culturalmente 
diversos, un ámbito apenas abordado en el contexto chileno.

El objetivo general de esta investigación es evaluar un modelo predictivo del compromi-
so escolar. Para ello, se emplea la relación docente-estudiante como variable predictora y el 
bienestar subjetivo como variable mediadora en estudiantes mapuche entre 10 y 14 años. Los 
objetivos específicos son:

 ● Estimar las propiedades psicométricas de tres escalas en estudiantes mapuche de 
entre 10 y 14 años.

 ● Analizar el efecto directo de la relación docente-estudiante sobre el compromiso es-
colar en estudiantes mapuche de entre 10 y 14 años.

 ● Analizar el efecto indirecto de la relación docente-estudiante sobre el compromiso 
escolar en estudiantes mapuche de entre 10 y 14 años.

2. Método

2.1. Diseño

El presente estudio adoptó un enfoque no experimental, de tipo correlacional y explicati-
vo, y utilizó un diseño transversal.

El diseño transversal resulta especialmente adecuado para este estudio, ya que permite 
examinar de manera simultánea las relaciones entre las interacciones docente-estudiante, el 
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compromiso escolar y el bienestar subjetivo a través de diversas variables sociodemográficas, 
como edad, género y origen cultural (por ejemplo, mapuche/chileno). Este enfoque meto-
dológico posibilita la recolección de datos en un único momento temporal, lo que permite 
identificar patrones y asociaciones sin requerir el tiempo ni los recursos que demandan los 
estudios longitudinales. En particular, los diseños transversales son eficaces para captar las 
dinámicas de la relación docente-estudiante y su influencia en el compromiso estudiantil, en 
especial en contextos de educación primaria (Yi y Kutty, 2023).

Este diseño tiene un valor significativo en la investigación educativa, ya que permite ex-
plorar cómo múltiples factores, como la calidad de la relación docente-estudiante, moldean 
las conductas de los estudiantes y sus niveles de compromiso en poblaciones heterogéneas 
(Endedijk et al., 2021). Además, los estudios transversales proporcionan información valiosa so-
bre las asociaciones entre la relación docente-estudiante y los resultados estudiantiles, lo que 
los convierte en una opción adecuada para investigar las complejas interacciones que subya-
cen al bienestar subjetivo y al compromiso escolar de los estudiantes (Pérez-Salas et al., 2021).

Mediante la adopción de un diseño transversal, esta investigación busca responder de 
manera efectiva a las preguntas de investigación planteadas y aportar una comprensión ma-
tizada de los factores que influyen en el compromiso escolar y en el bienestar en poblaciones 
estudiantiles diversas.

2.2. Participantes

La muestra del estudio fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por con-
veniencia y estuvo compuesta por 300 estudiantes (133 hombres y 167 mujeres) con edades 
comprendidas entre los 10 y los 14 años. La edad promedio fue de 13.1 años (DE = 1.247). La 
distribución etaria se presenta a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución por edad.

Edad Estudiantes mapuche Estudiantes chilenos

10 años 17 47

11 años 27 78

12 años 42 67

13 años 51 99

14 años 163 134

Total 300 425

Los criterios de inclusión fueron tener entre 10 y 14 años de edad, identificarse como ma-
puche, poseer un apellido mapuche y estar matriculado en un establecimiento de educación 
formal del sistema público. Por el contrario, se establecieron como criterios de exclusión pre-
sentar un dominio limitado de la lectura en español que dificultara la capacidad de responder 
los cuestionarios o pertenecer a un contexto educativo fuera del ámbito de la educación re-
gular (como escuelas hospitalarias o escuelas especiales, entre otras).

2.3. Instrumentos

Se utilizaron diversos instrumentos para la recolección de datos:

 ● Relación docente-estudiante (TSR): se empleó la subescala de relación docente- 
estudiante del Student Engagement Instrument (Appleton et al., 2006). Esta subescala 
está compuesta por nueve ítems tipo Likert, puntuados del 1 al 5. Se utilizó la adapta-
ción para población chilena realizada por González et al. (2022), la cual mostró una 
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confiabilidad aceptable para estudiantes chilenos (ω = .700) y una validez adecuada 
según el artículo citado. La escala incluye ítems como «Mis profesores están ahí para 
mí cuando los necesito». Los 9 ítems se responden en una escala Likert de cinco puntos 
(1 = totalmente en desacuerdo / 2 = en desacuerdo / 3 = ni de acuerdo ni en desacuer-
do / 4 = de acuerdo / 5 = totalmente de acuerdo).

 ● Compromiso escolar (SE): se aplicaron los 19 ítems de la subescala de compromiso es-
colar de la Multidimensional Student Engagement Scale de Wang et al. (2019). Las pro-
piedades psicométricas de esta escala fueron medidas en población escolar chilena 
por Pérez-Salas et al. (en prensa). Para esta escala, se obtuvieron altos niveles de consis-
tencia interna y confiabilidad (ω = .949). La escala utiliza afirmaciones con graduación 
tipo Likert de cinco puntos para responder los 19 ítems. Está subdividida en compro-
miso conductual, compromiso cognitivo, compromiso afectivo y compromiso social. 
Los ítems se miden en una escala Likert que va de 1 a 5 (1 = muy diferente a mí / 2 = algo 
diferente a mí / 3 = ni diferente ni similar a mí / 4 = similar a mí / 5 = muy similar a mí).

 ● Bienestar subjetivo (SWB): para medir el bienestar subjetivo, se utilizó la versión breve 
de la Escala de Bienestar Subjetivo (EBS-8) desarrollada por Calleja et al. (2022). La 
escala consta de 8 ítems tipo Likert puntuados de 1 a 6. Se reportaron altos niveles de 
consistencia interna y confiabilidad (α = .958; ω = .957). Esta escala fue desarrollada y 
validada con población general mexicana, en concreto con personas de entre 12 y 81 
años. Se aplicó a los participantes en su versión original en español neutro.

2.4. Procedimiento 

El presente estudio corresponde a las fases preliminares de una investigación de mayor al-
cance, la cual fue sometida a análisis y evaluación por parte del Comité Ético Científico de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción (CEC 25/2022), así como del Comité 
de Ética, Bioética y Bioseguridad de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la misma 
casa de estudios (CEBB 1476-2023). El estudio obtuvo la validación por parte de ambos comités.

Con posterioridad y tras la recepción de las cartas de autorización correspondientes, el proyec-
to fue evaluado por las instituciones responsables de los establecimientos escolares. Una vez apro-
bada la propuesta, se estableció contacto con los centros para invitarlos a participar en el estudio.

Con la autorización de los establecimientos educativos, se procedió a entregar los con-
sentimientos informados y los asentimientos a los estudiantes. Tras recolectar dichos docu-
mentos, se coordinó la fecha y el horario para aplicar los instrumentos, proceso que se llevó a 
cabo dentro de cada escuela.

2.5. Análisis de datos

Debido a la ausencia de estimaciones de propiedades psicométricas para la muestra mapu-
che, se realizaron análisis factoriales confirmatorios para las tres escalas utilizadas. Además, se 
efectuaron análisis de confiabilidad. Se evaluó un modelo de ecuaciones estructurales que in-
corporó las correlaciones obtenidas en los análisis factoriales confirmatorios. Todos los análisis 
fueron realizados con el software Mplus, versión 8.8. Los datos están disponibles previa solicitud.

3. Resultados

3.1. Subescala de relación docente-estudiante 

3.1.1. Análisis factorial confirmatorio

El modelo original del análisis factorial confirmatorio (AFC) presentó un ajuste moderado, con 
un RMSEA de .089 y un CFI de .986, lo que, si bien indica un ajuste aceptable, también evidencia 
oportunidades de mejora. Con el fin de optimizar la adecuación del modelo, se implementaron 
cambios basados en los índices de modificación y se incorporaron correlaciones entre los errores 
de medición de ciertos ítems (TSR1 con TSR2, TSR5 con TSR6, TSR7 con TSR8, TSR5 con TSR4 y TSR5 
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con TSR3). Estas variaciones resultaron en una mejora significativa del ajuste. Además, la inclu-
sión de correlaciones entre errores refleja la naturaleza del constructo medido y reduce la varianza 
no explicada sin comprometer la validez del modelo. En consecuencia, la versión modificada del 
AFC representa una estructura factorial más robusta y mejor ajustada a los datos y proporciona un 
mayor respaldo empírico para la interpretación de la escala.

Los resultados del AFC para la estructura unidimensional de la escala, luego de las modi-
ficaciones, muestran un ajuste excelente (χ²(22) = 31.377, p = .0887, CFI = .998, TLI = .997, RMSEA 
= .038 [IC 90 %: .000-.066] [Jordan, 2021]). En la figura correspondiente (ver Figura 1), se pre-
sentan de forma gráfica los resultados del AFC. Las cargas factoriales obtenidas, todas es-
tadísticamente significativas, oscilaron entre .677 y .901. En particular, los ítems TSR6 y TSR9 
exhibieron las cargas factoriales más altas (.846 y .901, respectivamente), mientras que el ítem 
TSR8 mostró la carga más baja (.677).

En cuanto a la validez convergente, se obtuvo una varianza media extraída (VME) de .621, lo 
que indica una buena validez convergente. Estos resultados respaldan la validez factorial de la 
escala dentro del modelo propuesto.

Figura 1. Análisis factorial confirmatorio de la subescala de relación docente-estudiante.

Nota: los valores expuestos en la figura corresponden a coeficientes no estandarizados.

3.1.2. Confiabilidad

Los coeficientes de consistencia interna para la escala de relación docente-estudiante 
en la muestra mapuche fueron los siguientes: alfa de Cronbach α = .917 (IC 95 %: .902-.930) y 
omega de McDonald ω = .917 (IC 95 %: .903-.931).

3.2. Escala de Bienestar Subjetivo 

3.2.1. Análisis factorial confirmatorio

El modelo original del análisis factorial confirmatorio (AFC) para la Escala de Bienestar Sub-
jetivo presentó un ajuste inadecuado, con χ²(20) = 100.300, p = .0000, un RMSEA de .116 (IC 90 %: 
.094-.139), un CFI de .997, un TLI de .996 y un SRMR de .010. Estos valores evidencian deficiencias 
en el ajuste del modelo a los datos, lo que indicó la necesidad de realizar modificaciones para 
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mejorar su adecuación. Con base en los índices de modificación, se incorporaron correlaciones 
entre los errores de medición de los ítems SWB3 con SWB7, SWB4 con SWB7 y SWB6 con SWB7. 
La inclusión de estas correlaciones refleja la estructura del constructo evaluado y reduce la va-
rianza no explicada sin comprometer la validez del modelo.

Como resultado de estas modificaciones, el modelo ajustado de AFC mostró una mejora 
sustancial en el ajuste, con χ²(17) = 42.743, p = .0005, un RMSEA de .071 (IC 90 %: .045–.098), un 
CFI de .999, un TLI de .998 y un SRMR de .007. Esto indica que el modelo revisado se ajusta de 
manera más adecuada a los datos. En la figura correspondiente (ver Figura 2), se presentan de 
forma gráfica los resultados del modelo ajustado. Las cargas factoriales obtenidas, todas esta-
dísticamente significativas, oscilaron entre .839 y .951. En particular, el ítem SWB4 presentó la 
carga factorial más alta (.951), mientras que el ítem SWB8 mostró la más baja (.839).

En cuanto a la validez convergente, la varianza media extraída (VME) fue de .852, lo que res-
palda la validez convergente adecuada del modelo. En conjunto, estos resultados confirman 
la validez factorial de la Escala de Bienestar Subjetivo dentro del modelo propuesto, lo que 
garantiza una representación más sólida del constructo evaluado.

Figura 2. Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Bienestar Subjetivo. 

Nota: los valores expuestos en la figura corresponden a coeficientes no estandarizados.

3.2.2. Confiabilidad

En la muestra mapuche, los coeficientes de consistencia interna para la Escala de Respeto 
Basado en la Igualdad fueron los siguientes: alfa de Cronbach α = .968 (IC 95 %: .963-.974) y 
omega de McDonald ω = .969 (IC 95 %: .963-.974).

3.3. Subescala de compromiso escolar 

3.3.1. Análisis factorial confirmatorio

El modelo original del análisis factorial confirmatorio (AFC) arrojó un CFI de .920, un TLI de 
.906 y un SRMR de .063, lo cual, si bien indica un ajuste adecuado, también sugiere margen 
de mejora considerando un RMSEA de .106. Con el objetivo de optimizar la adecuación del 
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modelo, se implementaron modificaciones basadas en los índices de modificación, incorpo-
rando correlaciones entre los errores de medición de ciertos ítems (SE1 con SE4, SE1 con SE10, 
SE5 con SE6, SE8 con SE9 y SE11 con SE12), así como correlaciones entre factores (F2 con F1, F3 
con F1 y F2, F4 con F1, F2 y F3) y entre algunos ítems y determinados factores (SE10 con F1 y F2; 
SE14 con F1 y F2). Estas modificaciones resultaron en una mejora significativa del ajuste. Ade-
más, la inclusión de correlaciones entre errores refleja la naturaleza del constructo evaluado, 
reduciendo la varianza no explicada sin comprometer la validez del modelo. En consecuen-
cia, el modelo AFC modificado presenta una estructura factorial más robusta y alineada con 
los datos, proporcionando un mayor respaldo empírico para la interpretación de la escala.

Los resultados del AFC para la estructura de cuatro factores de la escala, luego de las modifi-
caciones, indican un ajuste adecuado, con χ²(137) = 377.823, p = .001, CFI = .961, TLI = .952 y RMSEA 
= .077 (IC 90 %: .067–.086) (Jordan, 2021). En la figura correspondiente (ver Figura 3), se presentan 
gráficamente los resultados del AFC. Las cargas factoriales obtenidas, todas estadísticamente sig-
nificativas, oscilaron entre .477 y .831. En particular, los ítems SE16 y SE19 mostraron las cargas facto-
riales más altas (.831 en ambos casos), mientras que el ítem SE10 presentó la carga más baja (.477).

En cuanto a la validez convergente, la varianza media extraída (VME) para los cuatro factores 
fue la siguiente: F1 = .45, F2 = .57, F3 = .60 y F4 = .62, lo que indica una validez convergente aceptable, 
especialmente en los factores 2, 3 y 4. La validez discriminante fue evaluada mediante el criterio 
de Fornell y Larcker, verificándose que, en general, la VME de cada factor superó el cuadrado de 
las correlaciones entre factores, lo que respalda la validez discriminante del modelo final. En con-
junto, estos resultados corroboran la validez factorial de la escala dentro del modelo propuesto.

Figura 3. Análisis factorial confirmatorio de la subescala de compromiso escolar.

Nota: los valores expuestos en la figura corresponden a coeficientes no estandarizados.
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3.3.2. Confiabilidad

Los coeficientes de confiabilidad (con valores que oscilan entre α = .666 y .920, y ω = .674 y 
.922) se detallan para cada factor y para la escala total en la tabla siguiente (ver Tabla 2). Si bien 
la consistencia interna obtenida para el factor de compromiso conductual se sitúa dentro de un 
rango moderado, su inclusión se justifica a partir de los resultados del análisis factorial confir-
matorio, los cuales indican una validez factorial adecuada dentro del modelo teórico propuesto.

Tabla 2. Omega de McDonald y alfa de Cronbach para compromiso escolar.

Dimensión Omega de McDonald (rango) Alfa de Cronbach (rango)

Conductual (F1) .674 (.613-.734) .674 (.613-.734)

Cognitivo (F2) .840 (.812-.869) .840 (.812-.869)

Emocional (F3) .854 (.828-.880) .850 (.822-.875)

Social (F4) .835 (.803-.862) .835 (.803-.862)

Escala total .810 (.776-.843) .810 (.776-.843)

3.4. Modelo

Esta sección presenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación del modelo de 
ecuaciones estructurales (SEM) a los datos recolectados en la muestra mapuche. El objetivo 
es examinar las relaciones entre diversas variables latentes: relación docente-estudiante (TSR), 
bienestar subjetivo (EBS) y compromiso escolar (SE).

El análisis fue realizado con el software Mplus versión 8.8 y se empleó el estimador WLSMV 
debido a la naturaleza categórica de las variables observadas. Se analizaron los datos de 300 
participantes, distribuidos en torno a tres variables latentes principales.

Los índices de ajuste del modelo presentan un buen ajuste:

 ● Chi-cuadrado (χ2) = 1482.494, con 584 grados de libertad y p <.001

 ● RMSEA = .072 (.067 - 0.76)

 ● CFI = .961, TLI = .958

 ● SRMR = .067

Estos resultados sugieren que el modelo propuesto representa de forma adecuada la es-
tructura subyacente de los datos. El modelo incluyó tres factores latentes y las relaciones es-
tructurales se detallan en la Tabla 3.

Tabla 3. Coeficientes estandarizados de las relaciones estructurales.

Relaciones estructurales B p valor

Relación docente - estudiante → compromiso escolar .359 <.001

Bienestar subjetivo → compromiso escolar .402 <.001

Relación docente - estudiante → bienestar subjetivo .398 <.001

En relación con los efectos indirectos, el modelo evidenció una mediación de baja magni-
tud (β = .160) del bienestar subjetivo, pero con un alto poder estadístico (p <.001). A continua-
ción, se presenta la figura del modelo completo (ver Figura 4).
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Figura 4. Modelo de ecuaciones estructurales.

Nota: los valores expuestos en la figura corresponden a coeficientes no estandarizados.

4. Discusión
Con respecto al primer objetivo específico, fue posible estimar las propiedades psicomé-

tricas de los tres instrumentos utilizados. Todos demostraron una buena confiabilidad y vali-
dez, con excepción de la dimensión conductual del compromiso escolar. Si bien esto consti-
tuye una limitación del estudio, dicha dimensión fue incluida debido a su relevancia teórica y 
a los resultados del análisis factorial confirmatorio.

En relación con los análisis factoriales, todas las escalas mostraron adecuados índices de 
ajuste, lo que respalda la pertinencia de la estructura factorial especificada para representar 
las variables. Esto reviste especial importancia si se considera la limitada adecuación cultural 
de ciertos instrumentos de medición y representa un avance en la consolidación de herra-
mientas con pertinencia sociocultural.

Respecto del segundo objetivo específico, se encontró un efecto directo significativo y mo-
derado desde la relación docente-estudiante hacia el compromiso escolar (β = .359, p <.001). 
Este hallazgo sugiere que vínculos sólidos y positivos entre docentes y estudiantes mapuche 
fortalecen el compromiso escolar. Este resultado se alinea con estudios previos que han esta-
blecido que el apoyo emocional y la percepción de una relación positiva con el docente son 
predictores significativos del compromiso escolar (Gil et al., 2023; Miranda-Zapata et al., 2021).

La evidencia indica que el impacto de la relación docente-estudiante es aún más pro-
nunciado en contextos donde existen desafíos educativos o sociodemográficos adicionales 
(Gutiérrez et al., 2017). Esto resulta especialmente relevante en el caso de los estudiantes ma-
puche, ya que su origen étnico conlleva diversas barreras educativas y aumenta el riesgo de 
deserción escolar debido a la escasa adaptación del sistema educativo a las diferencias so-
cioculturales (Muñoz, 2021; Muñoz y Millán, 2019; Mansilla et al., 2016).

Asimismo, se identificó un efecto directo positivo y significativo del bienestar subje-
tivo sobre el compromiso escolar (β = .402, p <.001), lo que sugiere que mayores niveles 
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de bienestar subjetivo se asocian con un mayor compromiso escolar entre estudiantes 
mapuche. Estos resultados son consistentes con investigaciones anteriores, que han de-
mostrado que los estudiantes con mayores niveles de bienestar subjetivo tienden a invo-
lucrarse de forma más activa en las actividades de aprendizaje, lo que indica que el bien-
estar subjetivo funciona como un precursor del compromiso escolar (López et al., 2022; 
Saracostti et al., 2019).

Por último, se identificó un efecto indirecto positivo y significativo entre la relación docente- 
-estudiante y el compromiso escolar, mediado por el bienestar subjetivo (β = .160, p <.001). Esto 
sugiere que el bienestar subjetivo actúa como una variable mediadora en esta relación e influ-
ye en el vínculo entre ambas variables. Estos resultados son coherentes con investigaciones 
previas que señalan que el bienestar subjetivo media esta relación y afecta a factores como 
la motivación intrínseca, el apoyo social y la resiliencia académica, entre otros (Pazmiño et al., 
2024; González, 2021; Lara et al., 2021).

Los resultados establecen relaciones significativas entre las variables descritas en el mo-
delo. Por tanto, se cumple con el objetivo general de evaluar un modelo predictivo de la rela-
ción docente-estudiante sobre el compromiso escolar y el bienestar subjetivo en estudiantes 
mapuche de entre 10 y 14 años. Si bien el tamaño del efecto es pequeño, presenta un alto 
poder estadístico, lo que realza la relevancia de los hallazgos.

No obstante, este estudio muestra limitaciones importantes que deben considerarse al re-
plicar el modelo. En primer lugar, el diseño transversal limita la capacidad de inferir causalidad 
a partir de los efectos observados. Además, se observaron índices subóptimos de confiabili-
dad para la dimensión conductual del compromiso escolar, lo que sugiere la necesidad de un 
mayor refinamiento al replicar los resultados.

Este estudio destaca importantes implicancias socioculturales para Chile, en particular en 
lo que respecta a la población mapuche. Los hallazgos demuestran que relaciones positivas 
entre docentes y estudiantes fortalecen de manera significativa el compromiso escolar y el 
bienestar subjetivo, lo que refuerza la necesidad de prácticas educativas culturalmente perti-
nentes. Robustecer estas relaciones podría contribuir a mitigar las históricas desventajas edu-
cativas que enfrentan los estudiantes indígenas en el país.

Futuras investigaciones deberían emplear diseños longitudinales para clarificar las rela-
ciones causales e impulsar el perfeccionamiento de instrumentos culturalmente sensibles, en 
especial para medir el compromiso conductual. La incorporación de enfoques cualitativos 
permitiría profundizar en la comprensión de las experiencias de los estudiantes indígenas, 
mientras que estudios comparativos entre pueblos originarios latinoamericanos podrían re-
velar patrones más amplios relevantes para la educación intercultural.
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