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1. Resumen 

 

El presente informe de investigación describe los resultados obtenidos sobre uno de 

los aspectos fundamentales que deberían connotar a la educación ecuatoriana, como 

es el Clima Social Escolar, en este caso específico  a partir de la percepción de 

Estudiantes y Profesores de la Escuela General Básica “Simón Bolívar” y del Centro 

Educativo de Educación Básica “Ulpiano Navarro” del Cantón Otavalo, provincia 

Imbabura. El objetivo del presente trabajo de investigación fue conocer la Gestión 

Pedagógica y el clima de aula, considerando que estos dos son elementos 

fundamentales del ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje de los niños, niñas 

y jóvenes. 

Para su realización se utilizó el método descriptivo conjuntamente con el analítico 

sintético, el inductivo deductivo y el estadístico y se aplicaron las técnicas de la 

lectura, para seleccionar los fundamentos teóricos; la observación estructurada y la 

encuesta para la investigación de campo. Como instrumento se aplicó el cuestionario 

con las escalas de Moos y Trickett, adaptación ecuatoriana. 

Como corolario del presente trabajo le invito estimado lector a informarse y considerar 

la propuesta de intervención educativa que propongo en su apartado pertinente. 
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2. Introducción 

 

La educación es un eje fundamental en el desarrollo de los pueblos, el grado de 

progreso de un país en todos los ámbitos está ligado directamente a la calidad de 

educación que reciben sus ciudadanos. 

En los días actuales la educación ecuatoriana está en crisis, ya que no responde a los 

estándares de calidad requeridos a nivel mundial y vemos que la educación va a 

remolque en muchas demandas de la situación socioeconómica actual. 

Es por ello que los gobiernos de turno, a través de la aplicación de políticas cuyo actor 

es el Ministerio de Educación plantean reformas que pretenden atacar el problema de 

la baja calidad educativa pero en ellas no logran definir cuál es la causa de fondo que 

impide mejorar la calidad de la educación ecuatoriana y por esta razón en su mayoría 

han fracasado.  

Es universal el criterio de que la escuela es una institución educadora, fundamental 

para la sociedad, es la instancia en donde se forman seres humanos mediante el 

inter-aprendizaje, convivencia, afecto, valoración e interacción, elementos que se 

trabajan dentro de la gestión pedagógica que realiza el docente en el aula. Las 

nuevas estructuras socio-familiares que caracterizan al Ecuador, requieren que la 

escuela asuma nuevos retos, nuevos roles, nuevas y más completas funciones no 

tradicionales; por tanto, la evaluación integral de los procesos y factores en este 

contexto recobra una trascendental importancia. Así también como lugar de 

socialización se convierte en un espacio desde el cual se debe forjar el ambiente 

propicio para preparar a niños, adolescentes y jóvenes con una formación integral 

para asumir retos en escenarios futuros. 

De los trabajos de investigación realizados por el proyecto Golden en Italia, Bélgica, 

Polonia y España, por la Comisión de Evaluación de Educación Básica de Holanda, 

por la Universidad de Oviedo (Portugal) que analizan las variables que condicionan el 

rendimiento escolar y otros realizados en varias escuelas de Bogotá, Colombia, en 

escuelas de Chile; y de la experiencia propia podemos anotar que muchas de las 

falencias educativas se deben a aspectos de interrelación y organización que tienen 
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que ver con el ambiente en el cual se desarrollan los procesos educativos y con la 

gestión pedagógica que realiza el docente en el aula. Puesto que se ha evidenciado 

que un clima de aula adecuado favorece el aprendizaje de los estudiantes. 

La investigación sobre la gestión pedagógica y el clima de aula en los centros 

educativos del país tiene relevancia para la educación ecuatoriana, porque pueden 

constituirse en un referente que permitirá mejorar las prácticas docentes en el aula en 

cuanto a los ámbitos anteriormente mencionados. Para la Universidad Técnica 

Particular de Loja es importante porque es una institución formadora de profesionales 

de la docencia con un perfil de excelencia en su desempeño. 

En la actualidad las sociedades, pero con mayor intensidad, las familias necesitan de 

una educación de calidad que responda eficazmente a los nuevos, variados y cada 

vez más numerosos desafíos que la vida de los actuales días les impone. De ahí que 

todas las sociedades o casi todas (al menos aquellas que desean progresar) han 

implementado y mantienen, a través de sus respectivos órganos de gobierno, 

medidas, instrumentos, leyes, reglamentos y un sinnúmero de otros mecanismos, 

dispositivos y estrategias que les permitan establecer de manera clara y organizada 

normas que a su vez les permitan mantener y elevar la calidad, la eficacia y la 

pertinencia de sus sistemas educativos. El establecimiento de estas normas de 

calidad de la educación es lo que se ha dado en llamar estándares de calidad de la 

educación. 

La búsqueda del clima de aula más adecuado para la ejecución del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lleva a encontrar una estrecha relación de este con la gestión 

pedagógica, que no es sino, la capacidad del docente, de tener a su disposición y 

utilizar, las herramientas e instrumentos adecuados para enfrentar un problema 

educativo específico. Esta gestión pedagógica, si es fundamental en el docente, 

también debe estar presente en estudiantes. Debido a esta relación entre el clima de 

aula y la gestión pedagógica, el propósito de la presente investigación es conocer la 

gestión de clima escolar desde la perspectiva de los estudiantes, los docentes y del 

investigador; diseñar después de esto una propuesta de intervención pedagógica para 

mejorar este clima. 
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Por tanto el objetivo principal del presente informe es conocer la gestión pedagógica y 

el clima social de aula, como elementos de medida y descripción del ambiente en el 

que se desarrolla el proceso educativo de los estudiantes del séptimo año de 

educación básica de los centros educativos “Libertador Simón Bolívar” y “Ulpiano 

Navarro”. 

Lograrlo, exige previamente investigar los referentes teóricos sobre gestión 

pedagógica y clima de aula; realizar un diagnóstico de la gestión pedagógica del aula 

desde la autoevaluación docente y observación del investigador. Analizar y describir 

las percepciones que tienen de las características del clima de aula (implicación, 

afiliación, ayuda, tareas, competitividad, estabilidad, organización, claridad, control, 

innovación y cooperación) los profesores y los estudiantes. Establecer las semejanzas 

y las diferencias del clima de aula del centro educativo urbano y del centro educativo 

rural. Identificar las habilidades y competencias docentes desde el criterio del propio 

docente, estudiantes e investigador, con el propósito de reflexionar sobre su 

desempeño. Determinar la relación existente entre gestión pedagógica y clima de 

aula. Diseñar una propuesta de intervención para mejorar el clima de aula y la 

práctica pedagógica, en torno a estrategias de aprendizaje que posibiliten y fomenten 

la interacción entre todos los estudiantes y que ofrezcan a los profesores un modelo 

eficaz de aprendizaje cooperativo adaptado a las necesidades del aula. 

En conclusión, la gestión pedagógica y el clima social de aula son indicadores que 

describen el ambiente en que se desarrolla el proceso educativo. Estos dos 

indicadores muestran, el uno, la forma en que el docente maneja o gestiona el trabajo 

suyo y de sus estudiantes dentro del aula, al momento de impartir una lección, y el 

otro, el clima que el docente consigue crear junto con el grupo de estudiantes en el 

aula durante la lección. Todo esto nos muestra que aquel docente que gestione y 

administre bien el proceso de enseñanza-aprendizaje en su conjunto y que cree un 

ambiente aula propicio para el aprendizaje de sus estudiantes, tendrá ganada una 

gran parte de su trabajo como maestro. 

Como se dice en el Resumen, le invito al lector a escudriñar con atención e interés el 

presente trabajo de investigación y sobre todo su propuesta de intervención. 
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3. Marco Teórico 

 

3.1. LA ESCUELA EN ECUADOR 

  

3.1.1. Elementos claves 

 

La educación ecuatoriana tiene sus elementos claves en los siguientes aspectos: 

calidad de la educación, cobertura, distribución de los centros educativos, nivel de 

deserción y repetición de curso de los estudiantes, estructura del currículo, nivel 

económico de los estudiantes, docentes e inclusive del Estado, técnicas y tecnologías 

de apoyo al proceso educativo y sistema de evaluación. 

 

En cuanto a la calidad educativa, tanto por el tipo de conocimientos que han adquirido 

los estudiantes ecuatorianos, como por su desempeño en el nivel universitario y en el 

campo laboral, podemos colegir que su nivel ha disminuido paulatinamente en las 

últimas décadas y aunque no todo es malo (como tratan de convencernos los 

tecnócratas del Ministerio de Educación), si ha habido un deterioro significativo de la 

calidad de la educación. Este deterioro se ha evidenciado también en la calidad del 

desempeño profesional de los docentes, en la calidad de la infraestructura de los 

centros educativos, en la calidad del material didáctico empleado en el proceso 

educativo y en la calidad del proceso educativo en sí mismo. 

 

En lo referente a la cobertura, el mismo gobierno reconoce que la cobertura (el grado 

de prestación del servicio educativo a los sectores que lo necesitan) también se ha 

disminuido sustancialmente. Esto debido a que en la educación pública el Estado, a 

través de los diferentes gobiernos de turno, no ha creado nuevas instituciones 

educativas, tampoco ha ampliado las existentes y tampoco ha creado nuevas plazas 

docentes durante, por lo menos, la última década; y la educación privada también ha 

visto un crecimiento inferior al incremento de las necesidades de la sociedad 

ecuatoriana (a pesar de que este sector si ha tenido crecimiento, pues se han creado 

nuevas instituciones y las existentes han ampliado su capacidad numérica).  
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En lo que tiene que ver con los niveles de repetición y deserción de los estudiantes, 

los datos estadísticos del INEC muestran que estos han ido incrementándose 

significativamente en los últimos años. Esta situación implica un alto costo para la 

sociedad entera y nótese que no decimos para el Estado, pues cualquier costo para el 

Estado, es realmente un costo para la sociedad entera. El que un estudiante repita un 

año escolar o deserte de la escuela significa que toda la inversión realizada en él 

(tanto la inversión de la sociedad como la de su grupo familiar) fue inútil, es decir se 

perdió por completo, lo que tiene similitud a invertir en la construcción de una casa o 

un edificio para que estos se desplomen por completo apenas terminados de construir 

(o aún antes). Si se toma en cuenta además, que el costo para que cada niño y cada 

adolescente tengan acceso a la educación es alto (y esto en cualquier país del 

mundo), la repetición  y la deserción se vuelven más impactantes todavía. 

 

Si se habla de la estructura del currículo, este también se ha ido desactualizado poco 

a poco y, fruto de ello, ha perdido su capacidad de responder a las necesidades de la 

“universidad” y de los sectores productivos de nuestra sociedad. Esta 

desactualización es más notoria en la educación pública, debido a la lentitud y 

pesadez del accionar y reaccionar de las burocracias estatales.  

 

Si se hace referencia a la situación económica de los estudiantes, docentes y Estado. 

Se debe decir lo siguiente: hablando acerca nivel económico de los estudiantes, se 

puede afirmar que este elemento también ha sido clave en la configuración actual de 

la educación en nuestro país. Debido a frecuentes y recurrentes crisis políticas y 

sociales dentro de nuestro país y también a varias crisis económicas mundiales, la 

situación económica y financiera de las familias y del país en su conjunto se han visto 

disminuidas, lo que ha llevado a que el nivel económico de los estudiantes y sus 

respectivos grupos familiares se haya visto disminuido también, lo que implica que los 

recursos con que cuentan los estudiantes para asistir a la escuela y colegio sean 

menores conforme el nivel económico de su familia baja. 

 

Hablando del nivel económico de los docentes, este es otro factor clave en la 

configuración actual de la educación en nuestro país, pues el de los docentes es tal 
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vez el sector profesional peor remunerado  y al serlo su capacidad profesional baja, 

aunque se hable de mística y vocación, las preocupaciones y problemas personales y 

familiares que una situación económica baja trae a cualquier persona producen en los 

docentes baja concentración mental en sus labores y desgano al trabajar; aparte de lo 

anterior el deterioro de la situación económica de los docentes les ha llevado también 

a buscar otras fuentes de ingresos, descuidando sus labores docentes. En cuanto al 

Estado, su empobrecimiento también trae consecuencias al sector educativo pues se 

reducen las inversiones en nuevos recursos educativos y las inversiones en el 

mantenimiento de los actuales lo que lleva paulatinamente al abandono del sector.  

 

Respecto a las técnicas y tecnologías de apoyo al proceso educativo, esta también es 

un área que fue abandonada casi por completo, tal es así que hasta los días actuales 

hay docentes que la única técnica de enseñanza que utilizan es el dictado de 

resúmenes arcaicos elaborados generalmente en su época de estudiantes 

universitarios y nunca actualizados, y hay escuelas o colegios en que los únicos 

recursos tecnológicos a disposición del proceso educativo son una tiza de yeso y su 

respectiva pizarra.  

  

En lo referente a las tecnologías de la educación y las tecnologías de la información y 

la comunicación (tic’s), que dicho sea de paso son muy útiles en cualquier proceso 

educativo, durante largos años, las instituciones (sobre todos las fiscales) no se han 

actualizado, mientras que hay ya a disposición del proceso educativo herramientas 

muy provechosas como proyectores de información, pizarrones-pantallas sensibles al 

tacto y capaces de realizar muchas operaciones como guardar las anotaciones 

realizadas en ellas y/o transmitirlas mediante protocolos inalámbricos a las portátiles o 

a las tablets de los estudiantes (para ahorrarles la copia de las anotaciones del 

profesor en la pizarra, y así se concentren en atender las explicaciones), mientras hay 

programas que simulan y explican con una claridad y didáctica nunca antes vistas 

cada tema, mientras hay aulas virtuales en las cuales se encuentran colgadas clases 

magistrales de grandes profesores o explicaciones de expertos del ramo al que 

pertenece la clase, mientras hay aulas conectadas a Internet y enlazadas por este 

medio a otras aulas que en cualquier parte del mundo están abordando el mismo 
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tema y sus estudiantes interactúan a tiempo real (aunque no estén físicamente juntos, 

lo están en cuanto a su aprendizaje y a las actividades y acciones que realizan para 

asimilar un tema e intercambiar experiencias), mientras todo esto hay, en muchas 

muchísimas aulas de nuestro país se imparte la simple y monótona clase de tiza y 

pizarrón (que en la mayoría de veces se reduce a un simple dictado de los 

contenidos). 

 

Por el lado del sistema de evaluación, a pesar de que es un acontecimiento de suma 

importancia, es el menos abordado por el lavado de conciencia que este implica, es el 

hecho de que el sistema de evaluación no es real pues no refleja la situación actual 

real del aprendizaje de los estudiantes, el sistema actual es un algo así como “todo 

está bien aquí, todos trabajamos y todos hacemos lo mejor, tanto alumnos como 

profesores, así que no hay nada que cambiar, más bien tal como están las cosas es lo 

mejor que podríamos tener”. Esta actitud se debe a que mostrar las falencias en las 

evaluaciones implicaría que la mayoría de docentes tanga que replantearse 

totalmente su labor educativa, lo que les significaría grandes esfuerzos y preparación, 

algo que no están dispuestos a dar (peor aún con una remuneración escasa); por el 

lado de los estudiantes y padres de familia también implica un replanteo total de sus 

actitudes frente al proceso educativo, y tampoco están dispuestos a dar; lo mismo 

sucede con las autoridades educativas tanto de la institución como fuera de ella. 

 

El enfoque de la evaluación también debe cambiar porque actualmente la evaluación 

es masificada, sin establecer diferencias individuales. El parámetro de abandono 

escolar, por ejemplo, no puede tener las mismas consideraciones en el campo que en 

la ciudad debido a las actividades productivas que deben realizar las familias por las 

condiciones ambientales y económicas en las que se encuentran, son diferentes en el 

uno y otro sector, las familias del campo tienden a utilizar a sus hijos en las labores 

agrícolas, mientras que las familias de la ciudad tienden a dejar a sus hijos en manos 

de las distracciones como la televisión, el internet, etc.. 

 

Por último, otro elemento clave en el proceso educativo de nuestro país es su 

diversidad étnica y cultural. Según el acuerdo ministerial que oficializa el Modelo de 
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Educación Intercultural Bilingüe y su correspondiente Currículo para la educación 

básica, y el bachillerato, “el Ecuador es un país multilingüe y pluricultural conformado 

por pueblos indígenas, población negra y población mestiza. Los pueblos indígenas 

se encuentran en tres regiones del país: en la Costa los awas, chachis, tsachis y 

enperas; en la Sierra los quichuas; en la Región Amazónica los a’is (cofanes), sionas, 

secoyas, záparos, huaos, quichuas y los shuaras-achuaras, y mantienen una lengua y 

una cultura propias, y que constituyen una de las riquezas culturales de la nación 

ecuatoriana.”. 

 

Aun cuando la población ecuatoriana se caracteriza por esta enorme riqueza, la 

educación que se ha ofrecido a los pueblos indígenas ha estado orientada 

tradicionalmente a promover asimilación indiscriminada de la cultura occidental, lo que 

ha contribuido a limitar su desarrollo socio-cultural y económico. Este tipo de 

educación, además, ha fomentado la ruptura de la identidad de los pueblos indígenas, 

y el desarrollo de situaciones de racismo perjudiciales para el país. 

 

Es así como la práctica de métodos memorísticos y repetitivos, el material didáctico 

empleado, y la misma organización de los establecimientos educativos han impedido 

el desarrollo de la creatividad y la participación de la población indígena en la vida 

nacional. A ello se suma el tipo de currículo en el que se ha movido el sistema que ha 

sido siempre rígido e inamovible y que, debido a las características socio-culturales de 

la población indígena, presenta limitaciones que dificultan y/o impiden cumplir con los 

objetivos educativos y lograr las metas esperadas. 

 

Como consecuencia de esta crisis generalizada, la persona ha dejado de ser el centro 

del quehacer educativo y a su vez, como consecuencia de esto, aspectos tales como 

la formación de la persona, la atención sicológica que requiere la población 

estudiantil, el desarrollo de la creatividad y el fortalecimiento de la identidad cultural, 

entre otros, han sido sustituidos por una excesiva preocupación sobre aspectos 

formales tales como son la constante elaboración y reelaboración de planes y 

programas y la definición y redefinición del currículo, la insistencia en el cumplimiento 

de regulaciones que por lo general no son aplicables, etc. 
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Junto con la falta de preocupación por la persona, se encuentra que la familia ha 

descargado gran parte de su responsabilidad en el sistema escolar; ello ha dado lugar 

a que este se haya subrogado una serie de responsabilidades que no puede cumplir 

por no tener capacidad para responder a las necesidades de la población estudiantil 

ni a las nuevas expectativas de los padres de familia y no debe cumplir porque son 

responsabilidades que le corresponden a las familias. Bajo estas circunstancias, la 

familia ha quedado al margen (o ha buscado por sí misma quedarse al margen, por la 

comodidad que esto implica) de la educación de sus hijos, convirtiéndose la escuela 

en un ente aislado sin ninguna relación con los grupos sociales que le rodean y que 

están inmersos en el proceso educativo. 

 

Haciendo un resumen de la situación de la educación ecuatoriana en las últimas 

décadas podemos enlistar las siguientes fallas en ella: 

 

 Empleo de métodos memorísticos y repetitivos. 

 Acumulación de conocimientos distribuidos en materias o asignaturas que 

muchas veces no tienen utilidad ni presentan interés por ser obsoletos y poco 

útiles. 

 Exigencia de aprender determinadas teorías, como es el caso de la matemática y 

de la gramática que descuidan la enseñanza de los sistemas y procesos lógicos y 

del uso y el desarrollo de la capacidad expresiva de la lengua. 

 Masificación y uniformidad en la administración de conocimientos sin atender los 

intereses ni las capacidades personales. 

 Ausencia de relación entre los distintos niveles educativos. 

 Métodos de evaluación basados en objetivos punitivos más que en instrumentos 

orientadores para atender las necesidades de los estudiantes. 

 Mantenimiento de parámetros negativos de promoción (repetición, deserción, 

abandono, etc.). 

 Despersonalización que se deriva de las prácticas formales mal aplicadas como 

son las de “correr lista”, “formarse”, mantener horarios y calendarios inamovibles y 

otras similares. 
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 Falta de formación, preparación y dedicación de una gran parte de maestros y 

administradores del sistema que, en el ejercicio de sus funciones anteponen otros 

intereses a los de tipo educativo. 

 Estancamiento y retraso en la atención a las necesidades educativas de la 

población, con una oferta educativa cada vez más pobre y reducida, provocando 

que amplios sectores de esta se queden sin tener acceso a la educación. 

 Falta de interés de los gobiernos por aplicar la obligatoriedad de la educación 

básica en nuestro país. 

 

3.1.2. Factores De Eficacia y Calidad Educativa 

Según Murillo Javier, 2009, “entre los factores asociados al desarrollo del aprendizaje 

de los estudiantes se encuentran necesariamente los siguientes: 

a) Sentido de comunidad 

Una escuela eficaz es aquella que tiene claro cuál es su misión dentro de la 

comunidad en la que se desenvuelve y ésta misión se encuentra centrada en lograr el 

aprendizaje integral de conocimientos y valores provechosos para su comunidad, de 

todos sus alumnos. En efecto, esta escuela ha formulado de forma explícita sus 

objetivos educativos y toda la comunidad escolar los conoce y comparte, en gran 

medida porque en su formulación han participado todos sus miembros.  

En las escuelas eficaces los docentes están fuertemente comprometidos con la 

escuela, con los alumnos y con la sociedad. Sienten el centro escolar como suyo y se 

esfuerzan por mejorarlo para bien del entorno social del centro educativo. 

El trabajo en equipo del profesorado, tanto en pequeños grupos para la planificación 

cotidiana como en conjunto para tomar las grandes decisiones, es un claro ejemplo de 

esa eficacia escolar. 

b) Clima escolar y de aula 

La existencia de buenas relaciones entre los miembros de la comunidad escolar es un 

elemento clave, directamente ligado a la eficacia escolar. En una escuela eficaz los 
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alumnos se sienten bien, valorados y apoyados por sus maestros, y se observan 

buenas relaciones entre ellos; los docentes se sienten satisfechos con la escuela y 

con la dirección, y hay relaciones de amistad entre ellos; las familias están contentas 

con la escuela y los docentes. No se detectan casos de maltrato entre pares, ni de 

violencia entre docentes y alumnos. Una escuela eficaz es una escuela donde se 

observa “una alta tasa de sonrisas” en los pasillos y en las aulas. Si se consigue una 

escuela donde alumnos y profesores van contentos y satisfechos a la escuela, 

sabiendo que van a encontrar amigos y buen ambiente, se está –sin duda– en el 

camino de una escuela eficaz. Porque una escuela eficaz es una escuela feliz. 

c) Dirección escolar 

La dirección escolar resulta otro factor clave para conseguir y mantener la eficacia; de 

tal forma que es difícil imaginarse una escuela eficaz sin una persona que ejerza las 

funciones de dirección de forma adecuada. Las investigaciones han mostrado que son 

varias las características de la dirección que contribuyen al desarrollo integral de los 

alumnos. 

 En primer lugar, es una persona comprometida con la escuela, con los docentes y 

los alumnos, es un buen profesional, con una alta capacidad técnica y que asume 

un fuerte liderazgo en la comunidad escolar. 

 

 Es una dirección colegiada, compartida entre distintas personas; es una dirección 

que comparte información, decisiones y responsabilidades. El director de una 

escuela eficaz difícilmente ejerce la dirección en solitario. No hay que olvidar que 

para que un director o directora sea de calidad, tiene que ser reconocido como tal 

por docentes, familias, alumnos y autoridades de otras instituciones del ramo y de 

otros sectores incluso. 

 

 Dos estilos directivos se han mostrado más eficaces. Por un lado, los directivos 

que se preocupan por los temas pedagógicos, y no sólo por los organizativos; que 

están implicados en el desarrollo del currículo en la escuela y las aulas. Personas 

preocupadas por el desarrollo profesional de los profesores, que atienden a todos 
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y cada uno de los docentes y les prestan ayuda en las dificultades que puedan 

tener. Es lo que se ha venido en llamar un liderazgo pedagógico. 

 

 Por otro lado, se ha mostrado especialmente eficaz el estilo directivo participativo, 

es decir, aquel que se caracteriza por la preocupación del directivo por fomentar la 

participación de docentes, familias y alumnos no sólo en las actividades escolares, 

sino también en la toma de decisiones organizativas de la escuela. 

 

 Por último, se ha evidenciado que los directivos mujeres y aquellos que cuentan 

con más experiencia desempeñan mejor su trabajo, probablemente porque poseen 

un estilo directivo más centrado en lo pedagógico y en el fomento de la 

participación de la comunidad escolar. 

d) Un currículo de calidad 

El elemento que mejor define un aula eficaz es la metodología didáctica que utiliza el 

docente. Y más que por emplear un método u otro, las investigaciones han obtenido 

evidencia de que son características globales las que parecen fomentar el desarrollo 

de los alumnos. Entre ellas, se encuentran las siguientes: 

 Las clases se preparan adecuadamente y con tiempo. En efecto, las 

investigaciones han determinado la relación directa existente entre el tiempo que 

el docente dedica a preparar las clases y el rendimiento de sus alumnos. Las 

clases improvisadas no producen el rendimiento adecuado en los estudiantes 

sobre todo por la carencia de dominio de los contenidos y de las técnicas de 

enseñanza en el docente que improvisa, carencias que fácilmente perciben los 

estudiantes. 

 

 Lecciones estructuradas y claras, donde los objetivos de cada lección están 

claramente explicitados y son conocidos por los alumnos, y las diferentes 

actividades y estrategias de evaluación son coherentes con esos objetivos. Muy 

importante es que en las lecciones se tengan en cuenta los conocimientos previos 
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de los alumnos y que en el desarrollo de las clases se lleven a cabo actividades 

para que los nuevos conceptos se integren con los ya adquiridos. 

 Clases con actividades variadas, donde haya una alta participación de los alumnos 

y sean muy activas, con una gran interacción entre los alumnos y entre éstos y el 

docente. 

 

 Atención a la diversidad, donde el docente se preocupa por todos y cada uno de 

sus alumnos y adapta las actividades a su ritmo, conocimientos previos y 

expectativas. Las clases que se han mostrado más eficaces son aquellas donde el 

docente se ocupa en especial de los alumnos que más lo necesitan. 

 

 La utilización de los recursos didácticos, tanto tradicionales como relacionados con 

las tecnologías de la información y la comunicación, están asociados con mejores 

rendimientos de sus alumnos. 

 

 Por último, la frecuencia de comunicación de resultados de evaluación también se 

ha mostrado como un factor asociado al logro académico tanto cognitivo como 

socio-afectivo. 

e) Gestión del tiempo 

El grado de aprendizaje del alumno está directamente relacionado con la cantidad de 

tiempo que está implicado en actividades de aprendizaje. Esta sencilla idea se ve 

reflejada a la perfección cuando vemos a los alumnos muy ocupados en actividades 

de aprendizaje de una asignatura y al final de estas se percibe su dominio de lo 

aprendido; la gestión del tiempo supone, por tanto, otro de los factores clave de las 

aulas eficaces. 

Así, un aula eficaz será aquella que realice una buena gestión del tiempo, de tal forma 

que se maximice el tiempo de aprendizaje de los alumnos. Varios son los indicadores 

relacionados con la buena gestión del tiempo que han mostrado su asociación con el 

desarrollo de los alumnos: 
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1.  El número de días lectivos impartidos en el aula. Las buenas escuelas son 

aquellas en las que el número de días de clases suspendidas son mínimos. Este 

elemento tiene relación con la conflictividad laboral, con la política de sustitución en 

caso de enfermedad de un docente, pero también con el absentismo de los docentes. 

2. La puntualidad con que comienzan habitualmente las clases. Se han evidenciado 

fuertes diferencias en el tiempo que transcurre entre la hora oficial de comienzo de las 

clases y el momento en que realmente se inician las actividades. Las aulas donde los 

alumnos aprenden más son aquellas donde hay una especial preocupación porque 

ese tiempo sea el menor posible. 

3.  En un aula eficaz, el docente optimiza el tiempo de las clases para que esté lleno 

de oportunidades de aprendizaje para los alumnos. Ello implica disminuir el tiempo 

dedicado a las rutinas, a la organización de la clase o a poner orden. 

4.  Relacionado con ello, está el número de interrupciones de las tareas de enseñanza 

y aprendizaje que se realizan tanto dentro del aula como desde el exterior. Cuanto 

menos frecuente y más breves sean esas interrupciones, más oportunidades el 

alumno tendrá para aprender. 

5.  Ligado al tiempo, se encuentra la verificación de que los docentes que muestran 

una organización flexible son también aquellos cuyos alumnos consiguen mejores 

resultados. 

f) Participación de la comunidad escolar 

Una escuela eficaz es, sin duda alguna, una escuela participativa. Una escuela donde 

alumnos, padres y madres, docentes y la comunidad en su conjunto participan de 

forma pro-activa en las actividades, están implicados en su funcionamiento y 

organización y contribuyen a la toma de decisiones. 

Es una escuela donde los docentes y la dirección valoran la participación de la 

comunidad y existen canales institucionalizados para que ésta se dé. La relación con 

el entorno es un elemento muy importante, las buenas escuelas son aquellas que 

están íntimamente relacionadas con su comunidad, que se insertan en ella de manera 
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útil y provechosa, que aportan significativamente a su desarrollo y progreso y que le 

indagan sobre sus necesidades educativas. 

g) Desarrollo profesional de los docentes 

Las actuales tendencias que conciben a la escuela como una organización de 

aprendizaje encajan a la perfección en la concepción de una escuela eficaz. En 

efecto, una escuela en la que haya preocupación por parte de toda la comunidad, 

pero fundamentalmente de los docentes, por seguir aprendiendo y mejorando, es 

también la escuela donde los alumnos aprenden más. De esta forma, el desarrollo 

profesional de los docentes se convierte en una característica clave de las escuelas 

de calidad. 

h) Altas expectativas 

Uno de los resultados más consistentes en las escuelas eficaces, es considerar como 

factor las altas expectativas globales. Los alumnos aprenderán en la medida en que el 

docente confíe en que lo pueden hacer. Así, las altas expectativas del docente por 

sus alumnos se constituyen como uno de los factores de eficacia escolar más 

determinantes del logro escolar. Pero confiar en los alumnos no es suficiente si éstos 

no lo saben. De esta forma, elementos ya mencionados tales como la evaluación y, 

sobre todo, la comunicación frecuente de los resultados, una atención personal por 

parte del docente o un clima de afecto entre docente y alumno son factores que 

contribuyen a que esas altas expectativas se conviertan en autoestima por parte de 

estos últimos y, con ello, en alto rendimiento. Así, un profesor eficaz debe tener altas 

expectativas hacia sus alumnos y, además, tiene que hacer que los alumnos las 

conozcan. 

i) Instalaciones y recursos 

Un factor fundamental asociado al desarrollo integral de los alumnos, especialmente 

en países en desarrollo, es la cantidad, calidad y adecuación de las instalaciones y 

recursos didácticos. Las escuelas eficaces tienen instalaciones y recursos dignos; 

pero, a su vez, la propia escuela los utiliza y cuida.” 
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La UNESCO (2010) en su Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, 

menciona “que los datos indican que el entorno físico donde se desarrolla el proceso 

de enseñanza y aprendizaje tiene una importancia radical para conseguir buenos 

resultados. Por tal motivo es necesario que el espacio del aula esté en unas mínimas 

condiciones de mantenimiento y limpieza, iluminación, temperatura y ausencia de 

ruidos externos; también, la preocupación del docente por mantener el aula cuidada y 

con espacios decorados para hacerla más alegre; y, como ya se ha comentado, la 

disponibilidad y el uso de recursos didácticos, tanto tecnológicos como tradicionales.” 

Cecilia Braslavsky, 2009, en su ponencia presentada en la Semana Monográfica 

Madrileña, desarrollada de Febrero, nos habla de diez factores necesarios para 

conseguir una educación de calidad que de cobertura a toda la población en el siglo 

XXI. Su ponencia nos dice: 

“DIEZ FACTORES PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS EN EL 

SIGLO XXI  

Nadie se opondría abiertamente a una formulación que afirme que la educación le 

tiene que servir a las personas y a los grupos para operar en el mundo y para sentirse 

bien operando en ese mundo: conociéndolo, interpretándolo, transformándolo en una 

relación fértil y creativa entre sí y con el entorno. Esto implica un cierto conocimiento 

del mundo, tal como es hoy y como será en el futuro. Esto implica también una cierta 

reflexión respecto de cómo se sienten las personas en este mundo y en este siglo y 

de cuál es la capacidad que se atribuyen de cambiarlo y de hacerse un lugar en él. 

 

El concepto de “sorpresas inevitables” ha sido elaborado por Peter Schwartz (2003). 

Nuestra interpretación es que las “sorpresas inevitables” consisten en ciertas 

tendencias que la gran mayoría de las personas no esperaba que se produjeran y que 

poco a poco se están poniendo en evidencia. Son, fundamentalmente, tendencias 

ligadas al conocimiento y a los avances tecnológicos y a sus aplicaciones. 

 

La primera “sorpresa inevitable” es la posibilidad de un incremento consistente en la 

expectativa de vida de las personas. La segunda “sorpresa inevitable” es que no sólo 

http://www.rinace.net/curriculums/c_braslavsky.html
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se agregan años a la vida, sino que se agrega vida a los años. El envejecimiento 

saludable puede estar asociado a la capacidad de trabajo creativo e innovador, pero 

sólo ―de nuevo― si va acompañado del incremento de la capacidad de aprendizaje 

a lo largo de toda la vida, y es tan relevante que es el V tema elegido para la Semana 

Monográfica 2004: Aprendiendo a lo largo de la vida: cómo debe capacitar la escuela. 

Esto nos enfrenta a otros nuevos desafíos: ¿cómo se van a integrar los jóvenes al 

mercado de trabajo, si los más viejos no se van y el mercado no se expande? ¿Cómo 

vamos a hacer los más viejos para seguir aprendiendo? En parte estas preguntas se 

van a responder en asociación con la tercera sorpresa inevitable. 

 

La tercera sorpresa inevitable es el incremento y la aceleración de la movilidad de las 

personas. Actualmente existen en el mundo 170 millones de personas contabilizadas 

como “migrantes”. Pero, además, también se mueven los capitales y se des localiza el 

trabajo, generando nuevas formas de movilidad virtual. Hoy cada vez más personas 

pueden vivir en un país y trabajar para empresas o personas que viven en otro. 

 

La cuarta sorpresa inevitable es el crecimiento exponencial del conocimiento. 

Actualmente el conocimiento se multiplica a pasos agigantados. Se puede afirmar, por 

ejemplo, que una parte considerable de los conocimientos más significativos para la 

vida de las personas dentro de 25 años no existían cuando los maestros y profesores 

actuales se formaron para el ejercicio de su profesión. El crecimiento exponencial del 

conocimiento determina que cada vez haya más conceptos y procedimientos que hay 

que aprender y desaprender a lo largo de toda una vida. Presiona por una renovación 

de la relación con el conocimiento y con la innovación. 

 

La quinta sorpresa inevitable es el incremento exponencial de las comunicaciones, 

que también lo cambia todo, por ejemplo la relación de los migrantes con sus países 

de origen. Actualmente, a lo mejor, esa persona que está trabajando o buscando un 

futuro lejos de su lugar de origen no siente la misma necesidad de integrarse que 

sentían los viejos inmigrantes. Lo que desea es trabajar bien durante un tiempo y 

después volver a su lugar de origen, a donde envía remesas importantes de los 

ingresos que recibe. A lo mejor, además, hasta prefiere trabajar sin declarar los 
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ingresos y cobrar en negro. ¿Para qué pagar la jubilación de los franceses, o de los 

suecos, o de los españoles, si él o ella van a volver a su pueblo, en su Ecuador natal 

o en Santo Domingo, Túnez o Marruecos? 

 

La sexta sorpresa inevitable es el tan manido incremento de las interdependencias, 

que hasta ahora se ha reflejado en un incremento de la competitividad internacional y 

en la construcción de una constelación de desigualdades en la forma en que cada 

país, grupo social y persona se ubica en la dinámica de interdependencias. Una de 

las preguntas que emergen en esa constelación es si esa asociación aparentemente 

inevitable entre interdependencias y competitividad es legítima o si las 

interdependencias crecientes podrían asociarse también a nuevas formas de 

cooperación. 

 

Las seis sorpresas inevitables mencionadas constituyen el marco de la determinación 

socioeconómica y cultural para la educación. 

. 

En este contexto se puede definir que una educación de calidad es aquella que les 

permite a todas las personas aprender lo necesario para aprovechar las sorpresas 

inevitables y evitar las anticipaciones y profecías descartables. Dicho en otros 

términos se trata de formar personas que puedan distinguir mejor entre lo que puede 

suceder y se desea alentar y lo que está sucediendo y se presenta como “natural” 

cuando en realidad son tendencias que se podrían evitar. 

 

Esto implica asumir todas las consecuencias de este nuevo escenario para las 

personas, saber que es un escenario que combina oportunidades con la proliferación 

de condiciones de adversidad para muchos millones de personas. Implica también 

asumir que la modificación de esas condiciones de adversidad no dependerá sólo de 

la capacidad de la educación para formar a las personas que viven en ellas para que 

se las arreglen un poco mejor; sino también a las personas que viven en condiciones 

favorables para desear eliminar esas condiciones de adversidad. 
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Factores de eficacia y calidad educativa también han tratado de ser las reformas 

educativas implementadas por los diferentes gobiernos de turno, aunque la mayoría 

de ellas, por no decir todas, han fracaso por la interferencia de partidos políticos 

buscando beneficios particulares por un lado, y la inoperancia de los organismos 

estatales responsables de dichas reformas que no dieron continuidad y seguimiento a 

sus procesos de implementación.” 

 

 

3.1.3. Estándares de Calidad Educativa 

 

Los diferentes enfoques pedagógicos tienen también diferentes estándares de calidad 

educativa, pues cada uno tiene su perfil de salida del estudiante y también cada uno 

tiene sus propios métodos, técnicas, estrategias, procesos para cumplir con sus 

objetivos educativos. Sin embargo, a pesar de tener diferencias, los enfoques 

educativos también tienen muchas coincidencias. 

 

Los enfoques educativos podrían dividirse en dos grandes grupos: los que dan 

prioridad y potencian las técnicas, los métodos, los procesos y los contenidos (que por 

su obsolescencia están casi completamente desechados) y los que dan prioridad al 

estudiante, al individuo, a la persona, su bienestar y su progreso y desarrollo, como 

por ejemplo la escuela activa y otros más. 

 

Los enfoques que se centran en el individuo, es decir en el estudiante, tienden a tener 

muchos elementos en común, y los estándares de calidad educativa no son la 

excepción, de tal manera que al conocer dichos estándares en un enfoque, se tiene 

una idea bastante aproximada de los estándares en los otros enfoques similares. 

 

Debido a que el gobierno ha implementado un enfoque determinado y definido que lo 

denomina  “Educación Para el Buen Vivir”, y debido a que es ley, los docentes de 

nuestro país estamos obligados a aplicar dicho enfoque, sea del agrado de los 

docentes o no, por lo que nos vamos a centrar en los estándares de calidad 

diseñados por el Ministerio de Educación.  
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Para hacer efectivo este enfoque de Educación para el Buen Vivir, en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI), se definen varios “principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que son los que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo”. Es decir, que 

estos principios generales, son el basamento o punto de origen desde el cual se 

estructura todo el sistema educativo de nuestro país. Estos principios son: 

Universalidad; Educación para el cambio; Libertad, Interés superior de los niños; niñas 

y adolescentes; Atención prioritaria; Desarrollo de procesos; Aprendizaje permanente; 

Inter aprendizaje y multi aprendizaje; Educación en valores; Enfoque en derechos; 

Igualdad de género; Educación para la democracia; Comunidad de aprendizaje; 

Participación ciudadana; Corresponsabilidad; Motivación; Evaluación; Flexibilidad; 

Cultura de paz y solución de conflictos; Investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos; Equidad e inclusión; Calidad y calidez; Integridad; 

Laicismo; Interculturalidad y plurinacionalidad; Identidades culturales; Plurilingüismo; 

Pluralismo político e ideológico; Articulación; Unidad y apertura; Obligatoriedad; 

Gratuidad; Acceso y permanencia; Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas; 

Escuelas saludables y seguras; Convivencia armónica; Pertinencia. 

 

Los principios más pertinentes a los estándares de calidad que nuestro país ha 

diseñado para nuestra educación son los siguientes: universalidad pues la educación 

es un derecho fundamental de cualquier ciudadano no solo en nuestro país sino en 

cualquier país del mundo entero, mientras que es un deber ineludible e inexcusable 

de todo Estado y no solo la educación sino el acceso a ella y la permanencia y calidad 

de la misma. Educación para el cambio, la educación debe constituirse en una 

herramienta de transformación para bien, del ser humano y de la sociedad 

contribuyendo a la construcción de los proyectos de vida y a la libertad de sus 

habitantes. Libertad, la educación forma y prepara a las personas para vivir una vida 

de emancipación, autonomía y pleno ejercicio de sus libertades. Interés superior de 

los niños y adolescentes, la educación debe garantizar el uso y ejercicio real y 

efectivo de todo el conjunto de sus derechos e impone a todas la instituciones y 

autoridades públicas y privadas, la obligación de adecuar y ajustar sus decisiones y 

acciones para este ejercicio.    
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Otro elemento que influye en la definición y determinación de los estándares de 

calidad educativa en el sistema educativo de nuestro país, es el correspondiente a los 

fines de la educación los mismos que se encuentran descritos también en la LOEI. Así 

como los principios de la educación constituyen el punto de partida o el origen de 

nuestros procesos educativos, los fines constituyen el punto de llegada, el destino 

(target en Inglés) hacia el cual se encamina el sistema educativo y todos sus 

elementos constitutivos. Tomando las partes sustanciales de los fines más pertinentes 

a los estándares de calidad educativa, tenemos lo siguiente: 

 

Por último la sexta política del Plan Decenal de Educación determina que hasta el año 

2015 se deberá mejorar la calidad y equidad de la educación e implementar un 

sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo. 

 

Transcribamos y expliquemos a continuación algunos de los textos mencionados para 

tener una idea más clara y completa del sistema educativo actual y sus estándares de 

calidad: 

 

La Constitución del Ecuador en su artículo 26 nos dice: “La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

 La misma Constitución del Ecuador en su artículo 27 indica: “La educación se 

centrará en el ser humano y deberá garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los 

derechos humanos, a un medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, 

democrática, participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la construcción de un 

país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo nacional.”. 
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Una vez que hemos relacionado los estándares educativos con la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, El Plan Decenal de Educación y la Constitución del Ecuador, 

es importante definir qué son estos estándares. 

 

¿Qué son los estándares de calidad educativa?  

 

El Ministerio de Educación en su sitio web oficial, nos dice que “son descripciones de 

logros esperados correspondientes a los diferentes  actores e instituciones del 

sistema educativo. Son orientaciones de carácter público que señalan las metas para 

conseguir una educación de calidad.  

 

Características 

 Objetividad 

 Observables y medibles  

 Fácil comprensión  

 Homologables con estándares internacionales  

 

¿Cuáles son? 

 

 Estándares de: 

 Aprendizaje 

 Desempeño profesional 

 Directivos  

 Docentes  

 

Modelo de estándares  

 Estándares de Gestión Escolar 

o Proceso: 

o Factor dinamizador 

 Liderazgo 

 Resultados  
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o Dimensiones 

 Estándares generales  

 Estándares específicos  

 

¿Factor dinamizador Liderazgo? 

 

 Estilo de Gestión 

o Plan Educativo Institucional 

o Cultura de organización flexible 

 Altas expectativas de la comunidad educativa 

 Expectativas de la comunidad educativa 

Procesos y dimensiones  

Pedagógico Curricular 

o Alineamiento curricular 

o Planificación de la enseñanza 

o Enseñanza - aprendizaje 

 Convivencia escolar y formación para la ciudadanía 

o Ambiente propicio para el aprendizaje 

o Ciudadanía e identidad 

 Gestión administrativa 

o Gestión de recursos 

o Gestión de la norma 

o Gestión del talento humano 

 Relación del centro educativo con la comunidad 

o Promoción de la escuela con la comunidad local 

 Logros del aprendizaje 

o Nivel de satisfacción 

o Resultados sostenidos 
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Indicadores de verificación 

 

¿Qué son? 

 

Son las evidencias, que indican si estamos logrando que los estudiantes aprendan.” 

 

3.1.4. Estándares de Desempeño Docente: Dimensión de la Gestión del 

Aprendizaje y el Compromiso Ético. 

 

Dentro de la Dimensión de la Gestión del aprendizaje los estándares específicos son: 

 

 El docente planifica el proceso de enseñanza aprendizaje con sus alumnos. 

 

 El docente crea un clima de aula adecuado para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 El docente actúa de forma interactiva con sus alumnos en el proceso de 

enseñanza. Aprendizaje. 

 

 El docente evalúa, retroalimenta, informa y se informa de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 En cuanto se refiere a los estándares del compromiso ético tenemos: 

 

 El docente tiene altas expectativas respecto del aprendizaje de todos los 

estudiantes. 

 

 El docente se compromete con la formación de sus estudiantes como seres 

humanos y ciudadanos en el marco del Buen Vivir. 

 

 El docente enseña con valores garantizando el ejercicio permanente de los 

derechos humanos. 
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 El docente se compromete con el desarrollo de la comunidad más cercana. 

 

De lo expuesto en los párrafos anteriores sobre los estándares de calidad educativa, 

se puede comentar que son orientaciones necesarias para lograr una buena 

educación, pero el alcanzarlos no es el fin en sí mismo del proceso educativo, sino, el 

desarrollar un trabajo educativo bajo directrices o guías que lo articulen y lo 

organicen, cosa que hacen los estándares de calidad educativa, de tal forma que 

estos son referentes de acción más no camisas de fuerza irrefutables; de esto último 

se presenta la interrogante, ¿qué pasaría si los estándares son superados por la 

instituciones o estas no llegan al estándar?; si son superados, ¿acaso la institución 

alcanzó la perfección y no requiere más progreso, más desarrollo, más investigación?; 

sin lo los alcanza ¿acaso la institución es una nulidad que no merece seguir 

funcionando?. Entonces es importante tener una concepción clara de la utilidad de los 

estándares para recordar en todo momento que estos son los indicadores que 

muestran el camino correcto en el accionar educativo de las instituciones y sus 

diferentes estamentos, más aún, debido a que las instituciones educativas a nivel 

nacional se desarrollan en diferentes realidades o contextos, en los que habrán 

coincidencias pero cada uno tiene sus particularidades y peculiaridades.  

 

3.1.5. Planificación y ejecución de la convivencia en el aula código de 

convivencia. 

El código de convivencia constituye un marco normativo institucional cuya finalidad es  

armonizar las relaciones de convivencia entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

El Ministerio de Educación del Ecuador a través del acuerdo ministerial 00182 

institucionalizó el código de convivencia en todos los establecimientos educativos del 

país y actualmente en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en el Art, 89 se refiere a él específicamente y lo denomina instrumento 

público  construido por los actores que conforman la comunidad educativa, en el que 

deben detallarse los principios, políticas y objetivos  que regulan las relaciones entre 

los miembros de la comunidad educativa. 
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El Código de convivencia debe construirse con la participación de la autoridad o 

autoridades del establecimiento, tres docentes designados por la junta general de 

profesores, dos delegados de los padres y madres de familia y el presidente del 

consejo estudiantil. 

El Art. 90 del reglamento a la LOEI habla sobre las regulaciones y expresa: Cada 

institución educativa debe contar con un Código de Convivencia, en el que 

obligatoriamente se deben observar y cumplir los siguientes preceptos: 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia  y a la identidad 

cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una convivencia sana, 

solidaria, equitativa, justa, incluyente, integradora, para el desarrollo intercultural del 

tejido social; 

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y a los derechos de las personas, a las 

libertades ciudadanas, a la igualdad de los derechos de los seres humanos dentro de 

la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de ser diferente; 

3. Promoción de la cultura de paz y no agresión entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa y de la comunidad en general; 

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada en 

derechos, valores, disciplina, razonabilidad, pluralismo, solidaridad y relación 

intercultural;  

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de diálogo, 

discusión, discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto a los 

disensos; participación activa de los miembros de la comunidad educativa; 

6. Integración sin ningún tipo de forma de discriminación o inequidad, de todos los 

miembros de la comunidad educativa como factor clave para el mejoramiento 

continuo y progresivo de los procesos de enseñanza aprendizaje e inter aprendizaje; 

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a través de 

procesos participativos equitativos e incluyentes; 
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8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte de la 

institución y de la comunidad educativa, así como de los bienes, recursos, valores 

culturales y patrimoniales del plantel; y, 

9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 

 

Si  bien el reglamento a la Ley de Educación Intercultural dispone la  construcción del 

código de convivencia y señala quienes deben participar en ella, se puede ver que la 

participación de la comunidad es muy limitada, es mínima  ya  el número de personas 

designadas para el  efecto no es representativo, por tanto su aporte es más bien 

reducido. 

 

De la experiencia vivida en las instituciones educativas, se puede evidenciar que, hoy 

por hoy el código de convivencia por lo menos ya tiene una perspectiva clara porque 

anteriormente se lo confundía con el reglamento interno, ahora sabemos que este 

documento lo constituyen los compromisos que cada actor educativo asume para 

lograr un clima institucional saludable y armónico y para formular metas y trabajar 

mancomunadamente para lograrlas. Para establecer estos compromisos, se utilizan 

matrices, las mismas que consideran lo que cada actor de la comunidad educativa 

piensa con respecto al otro, como lo ve, como cree que debería ser,  que cosas hace 

bien, que cosas debería cambiar, etc., por ejemplo al hablar de los maestros los  

estudiantes expresan como son los maestros, como desearían que fueran, a que se 

comprometen para lograr este cambio hacia la situación ideal. Además, el código de 

convivencia tiene a su haber cuáles serían las sanciones de no cumplir con los 

compromisos adquiridos. Estas sanciones no son punitivas sino más bien reflexivas. 

Es responsabilidad de cada institución educativa que su código de convivencia tenga 

vida día a día y no sea letra muerta y esfuerzo de elaboración infructuoso. También es 

responsabilidad de la institución decidir cuántas personas participan en su 

construcción, de tal manera que los participantes al elaborarlo reflejen el sentir de 

todos. 

 

El código de convivencia implícitamente describe los perfiles conductuales y afectivos 

que se plantean en el ideario educativo como son las políticas organizacionales y los 
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valores corporativos. Es decir en él se expresa lo que la institución espera de cada 

uno de los individuos involucrados en el proceso educativo en cuanto a sus patrones 

de  conducta y comportamiento y en cuanto a sus afectos corporativos. 

 

3.2.  CLIMA ESCOLAR 

 

3.2.1. Factores Socio-ambientales e Interpersonales en el Centro Escolar 

 

De acuerdo con varias investigaciones propuestas por algunos autores, entre ellos 

Fedelman (1999) quien considera  los factores socio-ambientales e interpersonales en 

un Centro Escolar los mismos y   están organizados en tres niveles a saber: 

 

Nivel institucional: Conecta la escuela con su ambiente y tiene en cuenta que 

necesita legitimación y apoyo de la comunidad. 

 

Integridad institucional. Se refiere a la capacidad de la escuela para dar cuenta de 

su entorno de tal manera que pueda mantener la integralidad educativa de sus 

programas. Se protege al profesorado de las demandas poco razonables de la 

comunidad y las familias. 

 

Nivel de gestión: Controla la administración interna de la organización. 

 

Influencia del director. Se trata de la habilidad del director para influir en las 

actuaciones de sus  superiores. Saber argumentar ante los superiores las propias 

acciones para ganar su consideración y evitar cortapisas es un aspecto fundamental 

de la gestión escolar. 

 

Consideración. Está en relación con el comportamiento cordial, abierto y de apoyo 

del director. Se vincula a su preocupación por el bienestar del profesorado. 

 

Creación de estructuras. Hace referencia a la acción del director dirigida a la 

realización de tareas, la consecución de logros, las expectativas con relación al 

trabajo, los niveles de rendimiento y los procedimientos de actuación. 
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 Asignación de recursos: (necesidad instrumental). Tiene relación con la 

disponibilidad de los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de la 

enseñanza. 

 

Nivel técnico: Está en relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Moral. Tiene que ver con un sentido colectivo de amistad, apertura, entusiasmo y 

confianza entre los miembros del claustro. El profesorado se aprecia y respeta, le 

gusta su trabajo y se ayuda. Se sienten orgullosos de su centro y realizados en su 

trabajo. 

 

Cohesión. Tiene que ver con hasta qué punto el profesorado y el personal 

administrativo forman un grupo coherente e integrado, se identifican entre sí y con la 

escuela. 

 

Énfasis académico: Está en relación con la atención que le presta la escuela al tema 

de la excelencia académica. Se plantea al alumnado metas elevadas pero 

alcanzables. El entorno de aprendizaje es ordenado y serio. El profesorado cree en la 

capacidad de sus estudiantes para aprender. Los estudiantes se concentran en el 

trabajo y respetan a quienes progresan académicamente. 

 

Muchos son los factores que influyen en el clima escolar y aun así, todos tienen su 

importancia debido a que participan coyunturalmente en los diferentes procesos de la 

gestión interna del establecimiento educativo, ya sea en la gestión del talento 

humano, como en la gestión del aprendizaje, o en la gestión de recursos o en la 

gestión de la norma; sin embargo los más relevantes, sin duda alguna, son los que 

hacen relación a las personas, ya que ellas son las que hacen la institución. La 

articulación y el manejo  coherente de los factores que influyen en el clima escolar 

dependen de las decisiones que los directivos y demás actores de la comunidad 

educativa tomen sobre ellos. Estas decisiones serán efectivas solamente si subyacen 

en el profesionalismo y la visión social. 
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3.2.2. Clima Social Escolar: concepto, importancia 

 

Al clima escolar se lo define también como el ambiente social que se vive en un 

escenario educativo, constituyen también las formas de organización y las escalas 

axiológicas.  

 

El clima está constituido por el ambiente percibido e interpretado de los miembros que 

integran una organización (en este caso la escuela) y, a su vez, ejerce una importante 

influencia en los comportamientos de los alumnos y profesores en ese contexto 

(Martínez, 1996), así como en su desarrollo social, físico, afectivo e intelectual 

(Schwarth y Pollishuke, 1995). El clima social, por tanto, hace referencia a las 

percepciones subjetivas y al sistema de significados compartidos respecto a una 

situación concreta, que en el caso de la escuela se traduce en la percepción 

compartida que tienen los miembros de la escuela acerca de las características del 

contexto escolar y del aula (Trickett y Cols., 1993). 

Una de las principales características de las instituciones educativas exitosas, es que 

haya cohesión entre sus integrantes, cohesión que debe estar afianzada por lazos de 

amistad, respeto, cariño o confianza y no por mandatos autoritarios de quienes dirigen 

las instituciones. Es decir, para alcanzar el éxito una institución y fundamentalmente 

sus autoridades y directores deben buscar acuerdos entre sus integrantes, para que 

así todos miren hacia un mismo norte y no solo esto, sino que lo sientan propio 

porque ellos ayudaron a formularlo y entonces, así mismo ayudarán a alcanzarlo. 

 

3.2.3. Factores de Influencia en el Clima 

Considerando que la escuela es una instancia de participación y democracia, 

diversidad  y trabajo en equipo de ahí que se puede expresar  que en su ambiente 

influyen varios factores, estos pueden incidir de manera ya positiva o ya negativa: 

Liderazgo. En la práctica educativa y la convivencia institucional  se evidencia que el 

liderazgo del directivo influye en el clima escolar, ya sea su estilo democrático o 

autocrático según Lorcentales (1992). Si el líder es democrático brindará canales de 

comunicación y participación de tal manera que desconcentre el poder y pueda 
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compartir autoridad y responsabilidades para dar agilidad a los procesos 

administrativos del establecimiento. Esta apertura y participación hará que las 

personas, es decir el cuerpo docente más específicamente se comprometa, involucre 

y desarrollen autonomía en el trabajo de tal manera que aun en ausencia del directivo 

las cosas marchen. 

Organización y planificación. El un buen clima escolar debe sustentarse sobre la base 

de la planificación esta nos ayudará a organizarlo, a ejecutarlo, hacer el respectivo 

seguimiento y evaluarlo, una institución educativa que pretenda tener un clima 

saludable no puede ir a la deriva a merced de la casualidad, la planificación debe 

obedecer a un contexto es decir, ser  coherente en el medio que se desenvuelve, 

sencilla, clara y flexible capaz de que todos estén informados, la manejen y trabajen 

en ella, por lo general la planificación obedece a formalidades es decir se queda solo 

en el dice pero no se la lleva a la acción. 

Participación. Un clima escolar saludable es aquel donde los miembros de la 

comunidad educativa participan espontáneamente en las actividades, esta 

participación espontánea, se puede dar solamente cuando ha existido un proceso de 

sensibilización, un trabajo de concienciación sobre todo en los padres de familia por 

que muchas veces ellos ven la educación desde afuera sin sentirse protagonistas 

principales en la educación de sus hijos, la participación del propio estudiante a través 

de la atención y cumplimiento de las tareas. 

Predisposición al cambio: En la práctica educativa se observa que existe una 

resistencia al cambio por parte de los docentes, a veces de los directivos, de los 

padres de familia que se resisten a dejar ciertos esquemas mentales que limitan el 

progreso institucional. En cambio si todos estuvieran abiertos y brindaran una 

flexibilidad e pensamiento todos desde su rol aunarían esfuerzos por mejorar el clima 

institucional. 

Todas las instituciones tienen un Clima Institucional propio que guarda relación con 

sus principios, con sus valores, con su forma de entender la vida, con su cultura 

institucional. 
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El eje fundamental del Clima Institucional lo constituyen las relaciones interpersonales 

basadas en el respeto, la confianza y la consideración del otro. 

El desarrollo y mantenimiento de un buen lima institucional corresponde a todos los 

miembros de la comunidad, cada uno desde su rol puede y debe contribuir al 

bienestar de los demás. 

La calidad educativa no se mide únicamente con resultados, el proceso para llegar a 

ellos también es importante, por lo general un buen proceso nos lleva a un buen 

resultado y el Clima Institucional es parte fundamental de este proceso. 

Para lograr un buen Clima Institucional es  necesaria una buena organización, 

claridad de roles, reglas bien establecidas, claras y bien comunicadas, objetivos y 

metas comunes. No es suficiente el buen trato y el afecto. Los directivos o 

autoridades de la institución consiguen un buen clima institucional cuando son amigos 

de sus compañeros de trabajo dentro de ella (los que se conocen como clientes 

internos) pero amigos dentro de las normas no amigos permisivos y sobre todo 

cuando fundamentan su gestión en las cualidades de sus compañeros y no en sus 

limitaciones. Esto último implica que los directivos y autoridades deben estar 

constantemente buscando las cualidades de sus compañeros de trabajo y no sus 

limitaciones. 

Para lograr el desarrollo del humano es bueno que tengamos una educación más 

humana, una educación que se base y fundamente en las personas, el respeto hacia 

ellas y su desarrollo integral, es decir una educación que busque y propicie el 

crecimiento del individuo en todas sus fases. La educación que pretende conseguir 

progresos efectivos y permanentes en los individuos debe tomar en cuenta el estado 

inicial del educando, sus intereses, sus metas, sus anhelos, inclusive sus limitaciones, 

sus deficiencias, es decir debe partir de la actual configuración de cada persona, para, 

basada en ella ir colocando todos los elementos necesarios para que dicha persona 

inicie una caminata que durará toda su vida hacia su progreso personal y 

autosuperación. El desarrollo humano verdadero se da cuando el individuo es 

independiente y autosucifiente de aprender, es decir es capaz de elaborar sus propios 
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procesos de aprendizaje en todas y cada una de las situaciones de desafío a lo largo 

de su vida. 

 

3.2.4. Clima social de aula: concepto desde el criterio de varios autores y de 

Moos y Trickett. 

 

Es el reflejo de las interacciones que viven a diario todos los miembros de las 

instituciones educativas. Una buena convivencia escolar contribuye a la buena calidad 

de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Luego de definir al clima escolar Moos y Trickett hacen una investigación sobre clima 

escolar visto desde el salón de clase y plantean cuatro categorías. 

 

 

3.2.5. Caracterización de las Variables del Clima de Aula, Propuestas por Moss 

y Trickett 

 

 

3.2.5.1. Dimensión de Relaciones: 

 

3.2.5.1.1. Implicación  

Grado de interés y participación en clase, grado de amistad existente entre el profesor 

y sus estudiantes. 

3.2.5.1.2. Afiliación (AF) 

 

Grado de amistad entre los estudiantes  y como se ayudan y se divierten trabajando 

juntos. 

3.2.5.1.3. Ayuda (AY) 

Es el grado de  preocupación, amistad, sinceridad que el profesor demuestra con sus 

alumnos comunicación abierta con ellos, confianza e interés por sus ideas. 
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3.2.5.2. Dimensión de Autorrealización 

 

3.2.5.2.1. Tareas (TA) 

 

Orientación a la tarea y la importancia que se da el cumplimiento del programa,  grado 

en el que se valora el esfuerzo y los logros personales.  

 

3.2.5.2.2. Competitividad (CO) 

 

Competición o grado en el que se valora el esfuerzo y los logros alcanzados. 

 

 

3.2.5.2.3. Cooperación (CP) 

 

Orden u organización o grado de importancia al que se le atribuye al comportamiento 

en el trabajo de clase. La cooperación es la predisposición para trabajar en 

coordinación y concordancia con los otros participantes del proceso educativo. 

 

3.2.5.3. Dimensión de Estabilidad 

 

3.2.5.3.1. Organización (OR) 

Grado de importancia que se atribuye al comportamiento en clase, claridad y 

conocimiento de las normas y sus respectivas consecuencias en caso de no 

cumplimiento por parte de los estudiantes, rigurosidad en el cumplimiento de normas.  

 

3.2.5.3.2. Claridad (CL) 

Importancia que se le da al establecimiento y seguimiento de unas normas claras y al 

conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento. 

 

3.2.5.3.3. Control (CN) 
 

Grado en que el profesor es coherente con esa normativa e incumplimientos.  
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3.2.5.3.4. Dimensión de Cambio 
 

Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables en las 

actividades de clase.  

 

 

3.2.5.3.5. Innovación (IN) 

 

Innovación o medida en que los estudiantes contribuyen a mejorar el trabajo en clase 

Grado en que los alumnos contribuyen a planear las actividades escolares y la 

variedad y cambios que introduce el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la 

creatividad del alumno.  

 

De acuerdo a los planteamientos de Moos y Tricket se evidencia que una buena 

gestión del clima de aula es fundamental para lograr un buen aprendizaje esto lo han 

de mostrado diferentes estudios realizados a nivel internacional, para citar un ejemplo, 

el estudio realizado en Colombia donde se pudo evidenciar que la gestión del clima de 

aula influye en el rendimiento de los estudiantes. Si bien existen una infinidad de 

factores de esta, la gestión de aula es algo sobre lo cual el docente tiene control, es 

una variable que se puede manejar. Ahora bien, los criterios que plantean los autores 

arriba mencionados son coherentes porque en un salón de clases donde el docente 

no esté implicado con los estudiantes, va a desarrollar procesos de aprendizaje 

incompletos; no se va a sentir a gusto en su trabajo sino está empáticamente 

conectado con ellos. Por otro lado, un salón de clases donde los chicos no tienen 

relaciones de amistad unos con otros, donde no se ponen reglas, no se las respetan, 

donde no se establecen acuerdos, compromisos, donde no existe innovación, 

competitividad, y los demás criterios que están presentes en esta escala,  aparte de 

volverse un caos no será estimulante para el aprendizaje. Sin pretender que la gestión 

de aprendizaje se convierta en la panacea si se puede afirmar que influye mucho en 

la calidad educativa. 
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3.3.  GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

3.3.1. Concepto 

Para Pazmiño (2007) la gestión pedagógica implica tener un repertorio de 

procedimientos y estrategias y la capacidad para seleccionar lo más adecuado ante 

un problema específico, además poner atención al desarrollo de habilidades y 

competencias para el aprendizaje de los contenidos educativos. 

La gestión pedagógica se sustenta en la gestión docente que enseña, que guía, que 

facilita, que tutoría, que dirige, que lidera que da ejemplo para lo cual la gestión de la 

docencia necesitar armarse de conocimientos académicos, pedagógicos y didácticos, 

de procedimientos destrezas, habilidades y valores para una gestión pedagógica 

diferente, innovadora, motivadora y sobre todo comprometida con las aspiraciones y 

demandas de los educandos y de la sociedad que al mismo tiempo sea capaz de 

crear las condiciones suficientes para que los discípulos alimentados y asistidos de 

esa buena gestión pedagógica sean artífices y dueños e sus procesos de 

aprendizajes. 

La gestión de los docentes necesita poner en práctica procesos de enseñanza  

basados en el desarrollo de las competencias cognitivas, procedimentales y 

actitudinales, que hagan énfasis en la importancia de los estilos de aprendizaje, en la 

competencias didácticas y que generen la construcción de comunidades de 

aprendizaje de equipos de trabajo. 

La gestión pedagógica, entonces hace énfasis en el desarrollo de habilidades y 

competencias integrales e integradas para el aprendizaje, y también no debemos 

olvidar que los docentes, al igual que cualquier ser humano , tenemos necesidades de 

aprendizaje diferenciadas aunque en la actualidad los programas de formación inicial 

y permanente que se ofrecen a los maestros, han sido diseñados e impuestos con la 

misma homogeneidad y estandarización que caracteriza a la oferta educativa en 

general  y es precisamente lo que hay que innovar por cuanto no se ha tomado las 

diferencias de identidad de los alumnos, de las instituciones educativas así como el 

contexto en el que están inmersas, marcan y determinan las características y 

necesidades de formación, actualización y capacitación. 
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Una gestión pedagógica eficaz, tendría que apoyar tanto los procesos de formación 

individual como los de formación en la práctica de los maestros, de esta manera se 

darían atención a las necesidades específicas de cada alumno (principalmente, ya 

que es para quien es establece todo el proceso educativo, es el sujeto de aprendizaje 

y por ende de enseñanza), de cada docente (que es quien enseña, es el agente del 

proceso de enseñanza-aprendizaje) y a las necesidades del colectivo escolar. Un 

análisis detallado de estas necesidades podría promover mejor en los alumnos, el 

desarrollo de sus habilidades, competencias y estrategias necesarias para sobrevivir, 

mejorar su calidad de vida y seguir aprendiendo como lo recomienda la “Declaración 

Mundial de Educación para todos” 

Es urgente y necesario ofrecer a nuestros estudiantes, situaciones de aprendizaje 

ricas en oportunidades para la construcción del conocimiento como mejor vía para el 

desarrollo de habilidades y competencias de aprendizajes, y para ello es necesario, 

como docentes, aprender a generar situaciones de gestión innovadoras desde el 

colectivo docente. 

 

3.3.2. Elementos que la caracterizan 

 

La revista electrónica científica llamada “La Sociedad de la Información” recoge un 

importante artículo educativo en el que cinco países europeos  Italia, Bélgica, 

Noruega, Polonia y España están involucrados en un programa denominado el 

programa Golden, el mismo que ha sido galardonado por sus resultados en 

educación, en cuanto agestión pedagógica el programa se basa en el principio, el 

Golden  que se basa en la teoría atribucional, que explica como tendemos a pensar 

de la misma manera que las personas que nos importan. Cuando la persona que nos 

importa expone esta percepción en grupo, toma la forma del efecto audiencia. Esto 

explica que el grupo espera que sus pensamientos pasen, sino pasan, no se 

percibirán como relevantes. 

 

En esta propuesta  este modelo de intervención presta una gran importancia al rol que 

el profesor juega en la mejora de sus alumnos, destacando también como otro factor 
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que incide en esta mejora la percepción n social de sus compañeros. Formándose un 

triángulo relacionado entre profesor, estudiantes, percepción social grupo clase. 

 

Notándose una influencia en los siguientes aspectos: motivación escolar, autoestima, 

ajuste escolar y rendimiento escolar. 

 

Según el método Golden los factores que caracterizan la gestión pedagógica son los 

siguientes: 

 

1. Gestión de Aula 

 

El objetivo que se persigue es crear un buen clima en el aula que posibilite el 

aprendizaje del alumnado y el establecimiento de actitudes prosociales y valores 

positivos. Lo positivo se magnifica y lo negativo se disminuye, a la vez que pasa más 

inadvertido. 

 

Para ello el programa establece una serie de pasos clave como: flujo y continuidad 

(no dejar que un comportamiento interrumpa la lección o el trabajo, intentando 

gestionarlo a la vez que se continua con la explicación), atención (prestar atención y 

alabar las conductas adecuadas delante de toda la clase), proactividad (resolución de 

problemas en niveles bajos, en privado, en voz baja...) anclar y proyectar (analizar la 

clase anclando o trabajando ese día y anticipando lo que se va a trabajado ese día y 

anticipando lo que se va a trabajar el próximo día. 

 

2. Construyendo Relaciones 

 

El objetivo principal es el establecer una relación positiva entre el alumnado y el 

profesorado. 

 

Algunos de los pasos claves de este ámbito son: nombrar por su nombre cuando nos 

dirigimos a los alumnos momento de oro, (mostrar interés y hablar con el alumno de 

aspectos no escolares), retroalimentación (dar información positiva y ofrecer 
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alternativas de comportamiento positivo), borrón y cuenta nueva (cada día y cada 

lección es una nueva oportunidad, no comenzar la clase recordando los  malos 

comportamientos y actitudes del día anterior). 

 

Clima social 

 

El objetivo es propiciar un ambiente que favorezca el aprendizaje, la motivación, la 

autoestima y las buenas relaciones. 

 

La clave es conocer el alumnado, construir tres o cinco reglas positivas en clase, 

cooperar, es decir hacer cosas juntos. 

 

Aprendizaje ajustado 

 

El objetivo es ajustar el rendimiento académico individual del alumnado, la motivación 

y la autoestima académica dentro de un grupo clase. 

 

Algunos pasos clave son: elección (los alumnos elegirán entre diferente tareas),  

evaluación privada (no delante de otros compañeros), planes de trabajo 

individualizados, ayuda entre iguales (usar alumnado como recurso). 

  

Relaciones familia – escuela. 

 

El objetivo es crear un clima que favorezca el trabajo cooperativo, familia y escuela 

tienen que trabajar unidas. 

 

Algunos pasos clave son: contactos regulares (teléfono, notas... con mensajes 

positivos), información, contratos de aprendizaje (alumno – profesor – padres). 

 

3.3.3. Relación Entre la Gestión Pedagógica y el Clima de Aula 

Si la gestión pedagógica está  constituida por una serie de habilidades y estrategias 

que   y capacidades que permitan al docente desarrollar de marea eficaz el proceso 
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de aprendizaje de los estudiantes, el clima de aula tiene una estrecha relación con la 

gestión pedagógica porque un clima de aula positivo propicia una buena gestión 

pedagógica, una buena gestión pedagógica tiene como elemento  un buen clima de 

aula. 

 

3.3.4. Prácticas Didáctico-Pedagógicas que Mejoran la Convivencia y el Clima 

de Aula 

 
Juan Vaello Orts  propone algunas recomendaciones a tener en cuenta para mejorar 

la convivencia y el clima de aula y son las siguientes: 

 Contemplar los conflictos como una ocasión de crecer y formarse. En los niveles 

obligatorios de enseñanza, las tareas escolares siempre provocarán lógicas 

resistencias en algunos alumnos con escasos intereses académicos. Como en 

cualquier actividad forzada, la colisión de intereses acaba por provocar conflictos: 

para los alumnos que no ven interés ni utilidad en las actividades escolares la 

obligatoriedad de las mismas se les puede hacer insoportable. El esfuerzo del 

profesor por hacer atractiva y útil la materia puede maquillar el carácter obligatorio 

del trabajo escolar hasta convertirlo en algo deseable, pero no obstante, es muy 

probable que siempre quede un reducto de problemas de conducta sin resolver 

mediante estas estrategias de tipo instrucción. Se hace por lo tanto necesario que 

el profesor se forme en la adquisición de estrategias para afrontar las diferentes 

situaciones conflictivas que le van a acompañar, en mayor o menor medida, 

durante toda su carrera docente. El conflicto puede ser una magnífica oportunidad 

para resolver de forma creativa y formativa un problema mediante el esfuerzo 

conjunto del profesor y los alumnos, pues la consecución de una solución 

satisfactoria genera efectos gratificantes para todos: mejora la satisfacción 

docente del profesor y ayuda al alumno a crecer en su desarrollo moral y personal. 

 

 Usar la Educación Socio-Emocional (ESE) para evitar resolver conflictos y 

aprovechar los conflictos para educar socio-emocionalmente. Los conflictos van 

ligados a una ausencia de competencias socio-emocionales, por lo que pueden 

ser considerados como ocasiones de aplicar cuñas socio-emocionales que corrijan 

actitudes inadecuadas y fomenten hábitos pro-sociales. Casi todos ellos son de 
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índole socio-emocional: faltas de respeto y autocontrol, agresividad, 

desmotivación, ausencia de límites, son ejemplos de problemas que caen 

absolutamente dentro de las competencias sociales y emocionales de los 

alumnos. ¿Quién y cómo se encarga de la ESE? ¿Hay en los centros planes 

integrales encargados de esta faceta tan importante de la educación o se actúa 

intuitivamente, improvisando? Estas carencias sólo pueden ser subsanadas 

mediante actuaciones debidamente planificadas desde el centro, que persigan no 

sólo la resolución de conflictos, sino el fortalecimiento de hábitos sanos de 

convivencia, transferibles a la vida extra-escolar. Y sin embargo, nos solemos 

encontrar con un abandono casi absoluto de la vertiente formativa dedicada a lo 

socio-emocional. Cada profesor improvisa y decide, según su intuición y buena 

voluntad, cómo atajar los múltiples problemas que a diario se le presentan en este 

campo. 

 

 Crear un buen clima de clase. El clima de clase es el contexto social inmediato en 

el que cobran sentido todas las actuaciones de alumnos y profesores. Puede 

facilitar o dificultar en gran medida el trabajo del profesor y de los alumnos, pues 

aunque los conflictos pueden aparecer en cualquier momento, suelen aparecer 

cuando las oportunidades son favorables. Un clima de trabajo y convivencia 

pacífica hace que los perturbadores lo tengan más difícil y los que quieren trabajar 

más fácil, pero sobre todo tiene especial importancia para determinar hacia dónde 

se inclinan los alumnos dubitativos, instalados en la zona de incertidumbre, si 

hacia el lado del trabajo y la convivencia, o hacia el lado del fracaso académico y 

la disrupción. El paso de cada alumno a uno de los dos extremos modifica el clima 

general (mejorándolo o empeorándolo), y éste a su vez facilita los 

desplazamientos hacia uno u otro extremo, por lo que se crea un círculo cerrado 

que es necesario canalizar. 

 

 Variables del clima de clase. El clima de clase es el resultado de un entretejido de 

influencias recíprocas provocadas por multitud de variables de distintas categorías, 

no todas educativas, que conforman una estructura global y dinámica que 

determina en gran medida todo lo que ocurre en el aula. Estas variables no se 
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pueden dejar al azar o la intuición de cada profesor, y se agrupan alrededor de 

tres grandes áreas de intervención: 

 

 Control. Es el requisito inicial imprescindible para poder plantearse objetivos 

académicos o de otra índole. Ha de ser mínimo pero suficiente, y se ha de 

procurar irlo sustituyendo por autocontrol del alumno. Hay cuatro herramientas 

básicas para mantener el control en el aula: 

 

o Establecimiento de límites, entendiendo por límites la frontera entre conductas 

adecuadas e inadecuadas que cada profesor y cada grupo establecen. 

 

o Advertencias. Son avisos a realizar cuando se incumplen los límites 

establecidos, y su finalidad es conminar al alumno a que cambie su conducta 

para evitar la aplicación de sanciones. 

 

o Compromisos. Suponen la última oportunidad para el alumno de evitar 

sanciones. Sólo se deben intentar cuando el alumno lo solicita y se ve una 

intención clara de intentar cumplirlos. 

 

o Sanciones. Son la consecuencia necesaria a aplicar cuando un alumno sigue 

un rumbo inadecuado, a pesar de haberle advertido y ofrecido la posibilidad 

de eludir la sanción mediante un cambio o compromiso. Tienen carácter 

formativo y así deben ser aplicadas y explicadas a los alumnos. 

 

 Relaciones interpersonales. Todo el tiempo de clase está impregnado de 

interacciones sociales entre alumnos y profesores, por lo que son la principal 

fuente de conflictos, pero también pueden ser la fuente principal de satisfacción. 

Deben ser cálidas, respetuosas y pro-sociales. Hay dos herramientas 

fundamentales que conducen a una relaciones gratificantes: 

 

o Respeto. Es la muestra más representativa de la reciprocidad y la afectividad. 

Respetarse mutuamente significa hacer valer los derechos propios sin 

pisotear los derechos ajenos. La mayoría de interacciones en clase pueden y 
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deben ser reguladas por este principio de reciprocidad, pues él aunque el 

profesor tiene encomendado un rol diferente al de los alumnos, gran parte de 

su misión puede ser cumplida simplemente demandando al alumno lo mismo 

que él ofrece: respeto. 

 

o Empatía. Es algo más que el respeto. Supone ponerse en la perspectiva del 

otro, bien sea otro alumno, bien sea el profesor. Comprender qué siente una 

víctima cuando es amenazada o agredida, saber qué siente un profesor 

cuando pierde el control de la clase o saber qué siente un alumno sin 

perspectivas académicas, son ejemplos de la capacidad de adopción de 

perspectivas, que está en la base de la empatía. La empatía crea ambientes 

cálidos y amables, donde la ayuda y la comprensión mutuas rompen barreras 

y antagonismos, independientemente del rol que cada uno tenga asignado. 

 

 Rendimiento. Es el objetivo fundamental hacia el que está dirigido todo el 

proceso, pero no debería circunscribirse a lo cognitivo. Se debe procurar un 

rendimiento académico óptimo de todos y cada uno de los alumnos, lo cual no 

significa que todos deban rendir lo mismo, sino lo máximo dentro de sus 

posibilidades. Además, no se deben soslayar los logros socio-emocionales de los 

alumnos, especialmente de aquellos que no consiguen éxitos académicos. 

Aunque no se pueda conseguir que todos sean buenos estudiantes, sí es exigible 

que todos sean personas, en el sentido cívico de la palabra. El rendimiento 

académico de los alumnos puede ser favorecido por una serie de herramientas al 

alcance del profesor: 

 

o Inducción de expectativas. Nadie acomete una tarea si no espera nada 

gratificante de ella. Sin embargo, muchos estudiantes acuden cada día a 

clase sin ningún tipo de expectativas. Conseguir que todos los alumnos 

tengan algo que ganar en el desarrollo de la clase debe ser un objetivo central 

para el profesor. 
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o Motivación. Hacer que quieran. Todos los esfuerzos que el profesor invierta 

en motivar a sus alumnos, los ahorrará en controlarlos. A más motivación, 

menos control. 

 

o Atención. Estar en el aula no es sinónimo de estar en clase. Hay alumnos que 

están materialmente en el aula, pero su mente está en otro sitio muy distante. 

La falta de atención genera gran parte de los problemas: sólo cuando un 

alumno centra su atención en el desarrollo de la clase, participando 

activamente en ella, podemos decir que está realmente en clase. Tener 

alumnos en el aula es una oportunidad para captar y mantener su atención, 

mediante el control de las corrientes atencionales y la mejora continua de los 

niveles atencionales conseguidos. 

 

o Atención a la diversidad. El rendimiento académico que cada alumno puede 

ofrecer es distinto al de los demás. La adaptación de objetivos, contenidos, 

metodología y criterios de evaluación es un requisito inexcusable para atender 

adecuadamente la diversidad de capacidades e intereses presentes en cada 

aula. La adaptación a las características del alumno, para obrar en 

consecuencia planteando una enseñanza “posible” para el alumno, aumenta 

notablemente las posibilidades de que se “enganchen” a la clase alumnos que 

de otra manera quedarían excluidos. 

 

 Tratar bien los resfriados evita pulmonías. La mayoría de situaciones que 

perturban el adecuado desarrollo de las actividades en un aula o un centro escolar 

suelen ser de poca gravedad y alta frecuencia. Son las rutinas perturbadoras, 

ligadas por lo general a la desmotivación, el aburrimiento y la ausencia de éxitos 

académicos, con la búsqueda consiguiente de protagonismo mediante conductas 

inapropiadas. En un estudio realizado en varios centros de secundaria, casi el 70% 

de las quejas de los profesores sobre el comportamiento de sus alumnos se 

referían a conductas tales como llegar tarde a clase, no sacar el material, molestar 

a los compañeros o desobedecer las indicaciones del profesor. Pertenecen a una 

categoría de conductas disruptivas, perturbadoras del clima de clase, pero no 
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violentas ni atentatorias contra la integridad y la dignidad de los demás. Si se 

consigue reducir al mínimo este tipo de conductas se reduce gran parte de la 

conflictividad, además de que indirectamente también acaban disminuyendo las 

conductas más graves. 

 

 Actuar por principios. Con demasiada frecuencia, el profesor espera a que 

aparezca un problema de conducta para aplicar intuitiva e improvisadamente 

determinadas medidas. Este funcionamiento por ensayo y error provoca a menudo 

contradicciones que generan en el alumno desorientación, que puede ser evitada 

si se siguen de forma habitual unos principios de actuación coherentes que guíen 

todas nuestras intervenciones. La eficacia de la gestión de la convivencia depende 

no tanto de qué tipo de estrategias se utilizan, sino de los principios en que se 

sustentan, de modo que la efectividad no se resiente si se sustituyen unas 

estrategias por otras basadas en el mismo principio. Los principios fundamentales 

a seguir, a nuestro juicio, son. 

 

o Economía. Lo complicado no funciona. Hay que utilizar procesos simples, en 

cuanto a personas implicadas (lo que pueda resolver un profesor, mejor que 

implicar a varios innecesariamente), burocracia (lo que se pueda resolver sin 

papeles superfluos, mejor que con un papeleo innecesario) y tiempo (lo que 

se pueda resolver en plazos breves, mejor que en largos procesos). 

 

o Eficacia. Un proceso es eficaz cuando evita y/o resuelve problemas. Se hace 

imprescindible realizar una evaluación sistemática de la eficacia de cada 

procedimiento que se aplique, sustituyendo los rituales no eficaces aplicados 

mecánicamente por otros de mayor operatividad. 

 

o Planificación. Si sabemos que van a aparecer los mismos conflictos de 

siempre, en los mismos lugares de siempre y en los mismos momentos de 

siempre, ¿por qué no planificar las actuaciones con antelación? La 

planificación supone visualizar problemas y decidir intervenciones con las 
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características arriba enunciadas, antes de que los conflictos previsibles y ya 

conocidos de antemano aparezcan. 

 

o Implementación de los procesos. Cualquier plan o proyecto, aunque sean 

modelos perfectos en teoría, no resultarán eficaces si no se piensa en la 

manera de implementarlos, de llevarlos a la práctica. Para que un colectivo 

aplique eficazmente un procedimiento (en este caso de resolución de 

conflictos) debe: 

 

1. Ser conocido y comprendido por todos, sin fisuras, para lo cual es 

fundamental una difusión adecuada. 

 

2. Ser aceptado por todos, con un compromiso sincero para su aplicación 

coordinada (persuasión). La utilidad y la simplicidad de los procesos son 

dos mecanismos poderosos a la hora de convencer. 

 

3. Ser valorado y revisado para pulir defectos y realizar ajustes que mejoren 

su efectividad. 

 

 Unificación de criterios. La aplicación de medidas comunes a todo un centro o 

equipo docente potencia la eficacia y el poder de dichas medidas; por el contrario, 

la disparidad de criterios debilita la capacidad del profesor de influir sobre los 

alumnos. Por lo tanto, es crucial ponerse de acuerdo y comprometerse 

colectivamente en la decisión y aplicación de procedimientos. Para ello, ayuda la 

simplicidad de las normas y medidas a aplicar, así como el corto número de ellas. 

En este aspecto, tiene especial importancia la potenciación de los equipos 

docentes (los “inexistentes equipos docentes”), cuyo funcionamiento coordinado 

es una necesidad inaplazable.   

 

 Desnudar los problemas: la firmeza relajada. Los conflictos suelen ir acompañados 

de circunstancias que los agravan y no son inherentes al propio conflicto, sino 
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consecuencia de la forma de afrontarlo. El enfado explosivo del profesor, los gritos 

y acusaciones, la tensión o los comentarios sarcásticos son algunas de las 

vestimentas que suelen adornar las  intervenciones disciplinarias y que los 

agravan innecesariamente, sin añadir nada positivo de cara a su resolución. 

Conviene pues desnudar el problema y despojarlo, en la medida de lo posible, de 

todos los aditamentos emocionales posibles para afrontarlo de la forma más 

relajada y despersonalizada posible, pues así se facilita una solución efectiva y 

satisfactoria para todos. La firmeza no tiene por qué llevar aparejadas tensión y 

reacciones encolerizadas, que suelen reforzar las conductas que se quieren 

inhibir, produciendo resultados no deseados. La mayoría de los conflictos en las 

aulas se derivan de un choque de roles: un profesor que obliga a realizar tareas, y 

un alumno que se siente obligado y no acepta dicha imposición, rebelándose. No 

deberían ser por tanto conflictos personales, pero lo acaban pareciendo, por las 

connotaciones que los acompañan: gritos, amenazas, enfados, crispación, etc. Si 

el profesor afronta los conflictos como algo personal (lo que es demasiado 

frecuente), entra en la dinámica preferida de los alumnos problemáticos, pues les 

permite establecer una pugna con la persona que les está obligando a hacer lo 

que no quieren hacer. 

 

 Adoptar una perspectiva proactiva. Una perspectiva proactiva en la gestión de la 

convivencia es la que intenta resolver los conflictos futuros aprovechando los 

conflictos actuales (“qué debo hacer para que no vuelva a ocurrir”), frente a una 

perspectiva reactiva, centrada en resolver los problemas pasados y saldar las 

cuentas (“esto merece un escarmiento”, “esto no puede quedar así”). La 

perspectiva proactiva convierte la resolución de un conflicto actual en prevención 

de un conflicto futuro (tabla 1). Por ejemplo, aplazar una medida disciplinaria 

ligando su aplicación (o no aplicación) a un cambio en la conducta futura del 

alumno supone poner el acento en cambiar conductas futuras del alumno más que 

en castigar por los hechos pasados.  

 

 



49 
 

Disciplina proactiva y reactiva. 

 

Disciplina proactiva Disciplina reactiva 

Actúa a priori, se anticipa a los 

problemas 

Actúa a posteriori, sigue a los problemas 

Intenta resolver el futuro Intenta resolver el pasado 

Considera el orden como un medio 

para facilitar el aprendizaje 

Considera el orden como un fin en sí 

mismo 

Busca construir la convivencia Busca ajustar cuentas, dejar saldos a 

cero 

Ve los conflictos como una ocasión Ve los conflictos como un problema 

Va los conflictos como algo natural y 

positivo 

Ve los conflictos como algo extraordinario 

y negativo 

“Esto merece ser analizado para que 

no vuelva a ocurrir” 

“Esto merece un castigo” 

 

Usar las medidas punitivas como último recurso. Las medidas punitivas, por sus 

efectos secundarios negativos, deben ser el último recurso al que acudir. Siempre 

serán preferibles intervenciones encaminadas a “enganchar” al alumno en la dinámica 

de la clase, y sólo cuando las estrategias motivacionales y de  instrucción no hayan 

dado resultado y la no intervención del profesor pueda generar males mayores, como 

el deterioro del clima de la clase o la interferencia en el trabajo de otros alumnos, se 

debería pasar al uso de medidas punitivas. 
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Clima social positivo está marcado por aquellas prácticas como: 

 Conocimiento continuo, académico y social: los profesores y alumnos tienen 

condiciones que les permiten mejorar en forma significativa sus habilidades, 

conocimiento académico, social y personal. 

 Respeto: los profesores y alumnos tienen la sensación de que prevalece una 

atmósfera de respeto mutuo en la escuela. 

 Confianza: se cree que lo que el otro hace está bien y lo que dice es verdad 

 Moral alta: profesores y alumnos se sienten bien con lo que está sucede en la 

escuela. Hay deseos de cumplir con las tareas asignadas y las personas tienen 

autodisciplina. 

 Cohesión: la escuela ejerce un alto nivel de atracción sobre sus miembros, 

prevaleciendo un espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia al sistema. 

 Oportunidad de input: los miembros de la institución tienen la posibilidad de 

involucrarse en las decisiones de la escuela en la medida en que aportan ideas y 

éstas son tomadas en cuenta. 

 Renovación: la escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar. 

 Cuidado: existe una atmósfera de tipo familiar, en que los profesores se preocupan 

y se focalizan en las necesidades de los estudiantes junto con trabajar de manera 

cooperativa en el marco de una organización bien manejada. 

(Howard y colaboradores, 1987; cit. en Arón y Milicic) 

 

 

3.4.  TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS INNOVADORAS 

 

3.4.1. Aprendizaje Cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo constituye ciertamente un enfoque y una metodología que 

supone un desafío a la creatividad y a la innovación del sistema educativo. El 

aprendizaje cooperativo es el resultado de la convergencia de  las ideas de Dewey  y 

la disciplina psicológica de la dinámica de grupos. 

El aprendizaje cooperativo propicia  el desarrollo de competencias  requeridas en 

trabajo colaborativo como: confianza mutua, comunicación eficaz, gestión de 
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conflictos, solución de problemas, toma de decisiones, regulación de procedimientos 

grupales 

 

3.4.2. Concepto 

 

Un individuo no es un buen jugador deportivo por sí solo, pues requiere el apoyo de 

todos los otros integrantes del equipo deportivo para que sus habilidades 

excepcionales puedan ponerse en acción. Solo si todos los otros integrantes del 

equipo cumplen con su rol a cabalidad y con esmero, el “otro integrante” podrá 

desplegar su capacidad en beneficio de sí mismo y del equipo (y por ende de todos y 

cada uno de los otros integrantes del equipo). Sin embargo el trabajo en equipo debe 

ser articulado y dirigido, debe ser un trabajo en el cual cada integrante del equipo 

desempeñe sus tareas y cumpla con su rol en función de objetivos y metas comunes. 

 

De igual forma, un estudiante solo podrá ser buen estudiante si forma parte de un 

equipo en el que todos sus integrantes cumplen su papel a cabalidad. “…Únicamente 

como parte de un equipo pudo lograr su grandeza. El rendimiento excepcional en el 

aula, al igual que en el campo de juego, exige un esfuerzo cooperativo, y no los 

esfuerzos individualistas o competitivos de algunos individuos aislados.” (Johnson, 

Johnson, Holubec, 1999). 

 

El adquirir un conocimiento, es decir el aprender es un proceso que los estudiantes 

hacen “y no algo que se les hace a ellos…” Requiere la participación directa y activa 

de los estudiantes. Al igual que los alpinistas, los alumnos escalan más fácilmente las 

cimas del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un equipo cooperativo.” 

(Johnson, Johnson, Holubec, 1999). 

 

El trabajo cooperativo es trabajo en equipo, es aportar cada uno con sus destrezas y 

habilidades para que el aprendizaje conjunto sea la sumatoria de los aprendizajes 

individuales. De ahí que el trabajo cooperativo (no solo en el proceso educativo) sea 

una excelente herramienta para potenciar la capacidad de resolución de problemas y 

consecución de objetivos. 
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“La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una 

situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean 

beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El 

aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este 

método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que cada alumno trabaja en 

contra de los demás para alcanzar objetivos escolares tales como una calificación de 

“10” que sólo uno o algunos pueden obtener, y con el aprendizaje individualista, en el 

que los estudiantes trabajan por su cuenta para lograr metas de aprendizaje 

desvinculadas de las de los demás alumnos. En el aprendizaje cooperativo y en el 

individualista, lo maestros evalúan el trabajo de los alumnos de acuerdo con 

determinados criterios, pero en el aprendizaje competitivo, los alumnos son calificados 

según una cierta norma. Mientras que el aprendizaje competitivo y el individualista 

presentan limitaciones respecto de cuándo y cómo emplearlos en forma apropiada, el 

docente puede organizar cooperativamente cualquier tarea didáctica, de cualquier 

materia y dentro de cualquier programa de estudios. El aprendizaje cooperativo 

comprende tres tipos de grupos de aprendizaje. Los grupos formales de aprendizaje 

cooperativo funcionan durante un período que va de una hora a varias semanas de 

clase. En estos grupos, los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos comunes, 

asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de grupo completen la tarea de 

aprendizaje asignada. Cualquier tarea, de cualquier materia y dentro de cualquier 

programa de estudios, puede organizarse en forma cooperativa. Cualquier requisito 

del curso puede ser reformulado para adecuarlo al aprendizaje cooperativo formal. 

Cuando se emplean grupos formales de aprendizaje cooperativo, el docente debe: (a) 

especificar los objetivos de la clase, (b) tomar una serie de decisiones previas a la 

enseñanza, (c) explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos, (d) 

supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para brindar apoyo 

en la tarea o para mejorar el desempeño interpersonal y grupal de los alumnos, y (e) 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a determinar el nivel de eficacia 

con que funcionó su grupo. Los grupos formales de aprendizaje cooperativo 

garantizan la participación activa de los alumnos en las tareas intelectuales de 

organizar el material, explicarlo, resumirlo e integrarlo a las estructuras conceptuales 
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existentes.” (Johnson, Johnson, Holubec, 1999). Los equipos de trabajo cooperativo 

son entonces diferentes de los grupos de trabajo simples, ya que estos últimos son la 

simple reunión de varias personas con el propósito de ejecutar una tarea, mientras 

que los equipos de trabajo cooperativo son grupos formales de trabajo en los cuales 

cada integrante desempeña un rol específico y previamente planeado y asignado, la 

ejecución de las tareas encomendadas en los roles se la realiza de manera 

coordinada y organizada bajo la dirección de un líder. 

 

3.4.3. Características 

 

Diversos estudios e investigaciones sobre el aprendizaje cooperativo comparten 

denominadores comunes en cuanto a sus características. (Johnson, Johnson, 

Holubec, 1999) describen las siguientes características: 

 

a. Una estructura de interdependencia positiva en el grupo. 

La interdependencia se produce cuando cada miembro del grupo se preocupa y se 

siente responsable no solo del propio trabajo sino también del trabajo de todos los 

demás. 

b. Una particular atención a la interacción  y comunicación del grupo. 

En este aspecto se puede observar un liderazgo compartido debido a  que todos 

asumen roles y responsabilidades. 

c. La formación de pequeños grupos preferentemente heterogéneos. 

Esta heterogeneidad se da respetando las diferencias individuales, características 

personales y habilidades propias de cada uno. 

d. La enseñanza de competencias sociales por parte del profesor que debe saber 

llevar esta experiencia de aprendizaje.  

El docente no solo busca desarrollar una terea sino propiciar una interrelación positiva 

positivas 

e. El seguimiento, la evaluación del proceso y el trabajo desarrollados. 
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f. La evaluación individual y del grupo del aprendizaje realizado. 

Es pertinente para evidenciar el aprendizaje de cada integrante del grupo y de la 

capacidad para aprender, generar ideas y producir en equipo, esto permitirá aplicar 

correctivos de ser necesario, aplicar más estrategias de trabajo grupal 

 

3.4.4. Estrategias, Actividades de Aprendizaje Cooperativo 

 

Colas y Beamonte (2007) dentro de las estrategias y actividades de aprendizaje 

cooperativo que propician una interdependencia positiva  consideran las siguientes: 
 

 Diseño de planes de trabajo personales para poner de manifiesto la 

interdependencia, es decir que cada miembro del equipo debe tener asignada una 

responsabilidad. 

 Proponer diferentes tipos de actividades para  tareas.  

 Se puede utilizar también la técnica del rompecabezas con la finalidad de propiciar  

en el uso de los recursos. 

 Asignación de cargos roles y funciones dentro del equipo. 

 Interacción estimulante cara a cara, trabajo en los equipos base y en los equipos 

expertos. 

 Asignación responsabilidades a nivel grupal e individual. 

 .Tomar decisiones en forma consensuada 

 Valorar las opiniones de los demás y defender las propias con argumentos  y 

resolver conflictos de manera pacífica. 

 Acompañar y revisar periódicamente el trabajo en equipo, establecer objetivos de 

mejora. 

 

El trabajo cooperativo requiere de compromisos que deben ser asumidos por el 

docente y por el estudiante, por el docente ya que esta forma de trabajo exige una 

preparación, en cuanto a dominio de la temática, requiere diseño de talleres que 

propicien interacción entre los miembros del equipo, el diseño de estrategias de 

seguimiento y mejora, entre otras, para el estudiante en cambio el hacer conciencia 
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de lo importante que es formar parte de un equipo, hecho que implica interactuar con 

los compañeros, sumir responsabilidades que en cierta forma son exclusivas dentro 

del rol que desempeña dentro del equipo y demanda el cumplimiento de las tareas a 

él asignadas para construir un aprendizaje colectivo. Para que exista un aprendizaje 

cooperativo el docente debe cambiar en cierta forma sus paradigmas o concepciones 

entender que el aprendizaje no está en función de sus intereses sino  de los intereses 

y necesidades de los estudiantes. 

 

A continuación detallamos un trabajo realizado por el área de planificación de la 

Unidad Educativa Experimental Bernardo Valdivieso que plantea: Mientras el docente 

tiende a facilitar discusiones, el estudiante espera establecer sus propias metas, el 

docente plantea preguntas, los estudiantes desean encontrar respuestas grupales, el 

docente hace sugerencias, el estudiante espera adoptar decisiones propias, el 

docente  desea ayudar a encontrar los recursos necesarios, el estudiante concibe al 

profesor el recurso de aprendizaje    
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4. Metodología 

 

4.1.  Contexto 

 

Las instituciones participantes es esta investigación son: la Escuela General Básica 

“Libertador Simón Bolívar” y el Centro Educativo Básico “Ulpiano Navarro”. 

 

La Escuela General Básica “Libertador Simón Bolívar” está ubicada en el cantón 

Otavalo, provincia de Imbabura, parroquia urbana San Luis, en las calles Vicente 

Ramón Roca 6-33 y Vicente Piedrahita, fue creada el 24de abril de |974, hasta el año 

2002 fue únicamente de varones, actualmente es mixta, tiene actualmente 10 grados 

distribuidos en 20 paralelos, cuenta con una planta docente de 24 profesores y un 

director, de los cuales 15 son profesores de grado, 4 son profesores por áreas, 

además de 5 profesores especiales que trabajan en todos los paralelos de la escuela. 

Por el número de paralelos es una escuela completa, por tanto el director solo cumple 

funciones administrativas, es decir no tiene grado a su cargo. Su oferta académica va 

desde primer año de educación básica (lo que se conocía en el anterior esquema 

como jardín de infantes) hasta décimo año de Educación General Básica. Cuenta con 

una matrícula de 677 estudiantes para el año lectivo 2012 -2013. Está catalogada por 

el Ministerio de Educación como una Escuela urbana. 

 

El Centro Educativo Básico “Ulpiano Navarro” está ubicado en el cantón Otavalo, 

provincia de Imbabura, parroquia rural de San José de Quichinche (que es la 

parroquia rural más grande del cantón), en la Avenida Quito s/n entre General Julio 

Andrade e Isaac Barrera, fue creado el 26 de Febrero de1910, es mixto, tiene 

actualmente 10 grados distribuidos en 16 paralelos, cuenta con una planta docente de 

23 profesores y una directora, de los cuales 13 son profesores de grado, 4 son 

profesores por áreas, además de 6 profesores especiales que trabajan en todos los 

paralelos de la escuela. Por el número de paralelos es un centro educativo completo, 

por tanto el director solo cumple funciones administrativas, es decir no tiene grado a 

su cargo. Su oferta académica va desde primer año de educación básica (lo que se 

conocía en el anterior esquema como jardín de infantes) hasta décimo año de 

Educación General Básica. Cuenta con una matrícula de 516 estudiantes para el año 
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lectivo 2012 -2013. Está catalogado por el Ministerio de Educación como un Centro 

Educativo rural. 

 

4.2.  Diseño de Investigación 

El tipo de investigación utilizada en el presente trabajo es mixto, pues es cuantitativo 

(expresado en datos estadísticos) y cualitativo (análisis de datos numéricos y/o marco 

teórico referencial). Tipos ambos que interactuando conjuntamente, permiten la 

relación adecuada de los datos y la realidad del clima de aula y la gestión pedagógica. 

 Cuantitativo 

El enfoque de la investigación será de orden cuantitativo porque tendremos datos o 

variables susceptibles de ser procesados estadísticamente. Este proceso de 

investigación se desarrolló con una muestra poblacional que consistió en dos 

paralelos de estudiantes del séptimo año de educación básica (un paralelo del sector 

urbano y el otro del sector rural) y sus respectivos docentes de grado. 

 Cualitativo 

Este tipo de investigación se basa en datos numéricos y el marco teórico referencial, 

de manera que los valores numéricos obtenidos en cada una de las preguntas de las 

encuestas aplicadas a los individuos de la muestra se comparan con la información 

obtenida del marco teórico con el propósito de lograr por cada pregunta un referente 

que permita analizar el clima de aula y la gestión pedagógica de cada uno de los dos 

paralelos investigados y sus respectivos docentes. 

Adicionalmente, el presente estudio es del tipo de investigación socioeducativa 

basada en el paradigma de análisis crítico,  se caracteriza por ser exploratorio y 

descriptivo. Exploratorio porque se hace una indagación inicial en un momento 

específico, es descriptivo porque se examina la realidad de la gestión pedagógica o 

de aprendizaje del docente y su relación con el clima de aula en el cual se desarrolla 

el proceso educativo, de tal manera, que hace posible conocer el problema como se 

presenta en la realidad. 

 



58 
 

4.3.  Participantes 

La UTPL a través de  los docentes de Proyectos de Investigación determinó que las 

encuestas se aplicaran a dos paralelos de séptimo año de básica que pertenezcan 

uno a un centro educativo del sector urbano otro a un centro educativo del sector 

rural. Los centros escogidos para obtener los grupos a investigarse son la Escuela 

General Básica “Libertador Simón Bolívar” (urbano) y el Centro Educativo Básico 

“Ulpiano Navarro” (rural). De esta manera, la población investigada en el presente 

trabajo es la unión de los dos centros educativos mencionados y la muestra son los 

dos paralelos de séptimo año escogidos para la investigación. 

La UTPL dispuso también que los centros educativos que se escojan para la 

investigación debía ser cercanos al domicilio del investigador con el propósito de 

facilitar la labor del investigador y aumentar la precisión de la información. 

Los participantes investigados tienen las siguientes características: 

La población investigada es de 1192 (que es la suma de los 677 estudiantes de la 

Escuela “Libertador Simón Bolívar” y los 515 estudiantes del Centro “Ulpiano 

Navarro”. 

La Escuela “Libertador SimónBolívar” es una institución fiscal de educación básica de 

diez grados del sector urbano, mixta, jurisdicción hispana, que ofrece educación de 

primero a décimo años, su población estudiantil es mayoritariamente de raza mestiza. 

Esta institución trabaja en dos jornadas: matutina (de primero a séptimo años) y 

vespertina (de octavo a décimo). 

El Centro Educativo “Ulpiano Navarro” es una fiscal de educación básica de diez 

grados perteneciente al sector rural, de jurisdicción hispana, mixta, cuya jornada de 

estudio es matutina, su oferta educativa va de primero a décimo años de educación 

General Básica, su población estudiantil es mayoritariamente indígena de la 

nacionalidad Quichua Otavalo. 

Respecto a la muestra, está formada por 64 estudiantes y dos docentes. En la 

escuela “Libertador Simón Bolívar” fueron investigados treinta y ocho estudiantes y 

una docente, que es la titular del año de básica que participó en la encuesta, y posee 
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título de licenciada en Ciencias de la Educación; los 38 estudiantes representan 

59,38% de la muestra. En el centro “Ulpiano Navarro” fueron investigados veinte y 

seis estudiantes y un docente, que es el titular del año de básica que participó en la 

encuesta, y posee título de profesor primario; los 26 estudiantes representan el 

40,63%. 

De los 64 estudiantes investigados 21 son varones (32,81% de la muestra) y 43 son 

mujeres (67,19% de la muestra). Por último, 11 (17,19% de la muestra) tienen una 

edad comprendida entre 9 y 10 años, 50 (78,13% de la muestra) tienen una edad 

comprendida entre 11 y 12 años y 3 (4,69% de la muestra) tienen una edad 

comprendida entre13 y 15 años. 

 

4.4.  Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

4.4.1. Métodos 

En el presente estudio se utilizaron los métodos, descriptivo y analítico-sintético para 

poder analizar y explicar el tema de investigación, esto es la gestión pedagógica de 

aula. El método descriptivo se empleó para describir y determinar la situación actual 

del tema de investigación en los grupos seleccionados; mientras que el método 

analítico-sintético nos permitirá analizar las partes del tema investigado, detallando 

sus implicaciones pormenorizadas y sus interrelaciones para luego hacer las 

generalizaciones que permitirán abstraer, asociar juicios de valor, respecto a la 

problemática actual del tema en cuestión, para luego conceptualizar sus causas y 

efectos y sus implicaciones para poder comprender de manera adecuada y completa 

el problema investigado y estar preparados para presentar una propuesta de 

intervención para solucionar las falencias en la gestión de aula. 

El método inductivo y el deductivo para configurar generalizaciones con los datos 

empíricos. 

El método estadístico, para organizar, representar y analizar la información 

recolectada con la aplicación de los instrumentos estadísticos, esto facilita el proceso 

de validación y confiabilidad de los resultados. 
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El método hermenéutico, que permite la recolección e interpretación bibliográfica para 

el marco teórico, este nos permitirá contrastar la teoría con la práctica pues nos lleva 

a conocer las teorías científicas elaboradas en torno al tema por investigadores que 

descubrieron y validaron previamente a nosotros los conocimientos que dicho tema 

pudo proporcionarles y que se encuentran registrados en los libros y demás 

documentos bibliográficos. 

 

4.4.2. Técnicas 

 

Para la recolección y análisis de la información teórica y empírica se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

Lectura: como un importante medio para conocer, analizar y seleccionar la 

fundamentación teórica, conceptual y metodológico sobre Gestión Pedagógica y clima 

de aula. 

Observación: que es una técnica muy utilizada en el campo de las ciencias humanas, 

ya que responde a objetivos previamente planteados, es planificada de manera 

sistemática, está sujeta a comprobación para constatar su validez y confiabilidad. 

 

4.4.3. Instrumentos 

 

En cuanto a los instrumentos que se utilizaron tenemos: 

 Cuestionario de clima social escolar de Moos y Trickett adaptación ecuatoriana 

para los profesores. 

    

 Cuestionario de clima social escolar de Moos y Trickett adaptación ecuatoriana 

para los estudiantes: igual que lo manifestado en el párrafo anterior pero desde la 

perspectiva del alumno. 

 

 Cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente: este 

instrumento fue construido a partir del diseño propuesto por el Ministerio de 
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Educación. En él, el docente se autoevalúa en las siguientes dimensiones: 

habilidades pedagógicas y didácticas, desarrollo emocional, aplicación de normas 

y reglamentos y clima de aula. 

 

  Cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente por parte 

del estudiante: 

   

 Cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente por parte 

del estudiante: 

 

 Ficha de observación a la gestión del aprendizaje del docente, a través de la 

observación de una clase por parte de investigador: 

 

4.5.  Recursos 

 

4.5.1. Humanos 

 

Para el presente trabajo de investigación se contó con los siguientes humanos: el 

investigador, los estudiantes, los docentes de los grados investigados y las 

autoridades educativas de los centros educativos investigados. 

El investigador fue el encargado de la aplicación de las encuestas y fichas de 

observación a cada uno de los participantes, utilizando el formato proveído por el 

centro de investigación de la UTPL. Los investigados fueron los dos docentes de los 

centros educativos seleccionados y los estudiantes de los grados seleccionados en 

dichos centros. Las autoridades fueron los directores de los dos centros educativos 

investigados, mismos que facilitaron plenamente la realización de la investigación, 

razón ésta por la cual se les toma en cuenta como recursos humanos, aunque no 

tuvieron participación directa en la aplicación de las encuestas y fichas de 

observación. 
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4.5.2. Materiales 

 

Fotocopias, lápices, láminas, papel y tinta (útiles de oficina), se utilizaron también las 

fichas de observación, los cuestionarios para ser aplicados a estudiantes y docentes, 

el ordenador, la red de internet, textos en formato físico y digital, y una impresora. 

 

4.5.3. Institucionales 

 

Escuela General Básica “Simón Bolívar” 

 

Centro de Educación Básica “Ulpiano Navarro”  

 

Universidad Técnica Particular de Loja 

 

 

4.5.4. Económicos 

 

En cuanto a los recursos económicos, estos fueron propios y se buscó un gasto 

moderado. Estos recursos se describen según el siguiente presupuesto: 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Fotoscopias 500 $0,02 $10,00 

Útiles de oficina (lápices, láminas y 

tinta) 

___ ___ $10,00 

Uso de un computador u ordenador 

para elaborar el informe 

350 $0,60 $210,00 

Búsquedas de información en Internet 120 $0,60 $72,00 

Textos en formato físico y digital 5 $20,00 $100,00 

Papel Bond 1570 $0,007 $11,00 

Impresiones 600 $0,07 $42,00 

Anillados 10 $1,50 $15,00 

Transporte ____ ____ $20,00 

TOTAL ____ ____ $490,00 
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4.6.  Procedimiento 

 

El  primer paso de este trabajo investigativo fue la aplicación de los instrumentos de 

investigación (encuestas y fichas de observación). Luego de haberlos aplicado, se 

procedió a organizar, codificar, tabular, analizar e interpretar la información obtenida a 

través de la aplicación de dichos instrumentos. El análisis e interpretación de la 

información se basó en la técnica de la triangulación que significa contrastar la 

información obtenida de los instrumentos con la experiencia y con la fundamentación 

teórica. 

 

El análisis y discusión de los resultados obtenidos y las conclusiones y 

recomendaciones guardan  coordinación y correspondencia con cada uno de los 

objetivos propuestos al inicio del presente trabajo de investigación. 

 

En el proceso mismo de la investigación se siguieron los momentos que a 

continuación se describen: 

 

Investigación Bibliográfica: Se la llevó a efecto revisando material de estudio referente 

al tema investigado para tener y ofrecer a los lectores un conocimiento cabal del 

mismo, en cuanto al contexto en el que se produce, conocer a fondo la teoría en la 

que fundamenta para discutir, concluir y recomendar. 

 

Investigación de campo: Se la realizó al momento de utilizar las fichas para 

Investigación diagnóstica, cuando a través de las matrices de diagnóstico se 

registraron los resultados, se determinaron las causas, los efectos y se plantearon las 

posibles soluciones; al observar las clases desarrolladas por los dos docentes y 

cuando se aplicaron los diferentes cuestionarios tanto a los docentes como a los 

estudiantes de los séptimos años de educación básica investigados. 
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5. Resultados: Diagnóstico, Análisis Y Discusión 

 

5.1.  Diagnóstico a la Gestión del Aprendizaje por Parte del Docente 

 
Gráfico N°1 

 

Fuente: Elaboración personal del investigador a partir de los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  
escolar “profesores”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett, adaptación ecuatoriana. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1.1.   Prepara las clases en función de las necesidades…

1.3.  Da  a conocer a los estudiantes la programación y…

1.5.  Utiliza el lenguaje adecuado para que los…

1.7.  Pregunta a los estudiantes sobre las ideas más…

1.9.  Permite que los estudiantes expresen sus…

1.11.   Estimula el análisis y la defensa de criterios de…

1.13.   Aprovecha el entorno natural y social para…

1.15.   Utiliza técnicas de trabajo cooperativo en el aula

1.17.   Valora los trabajos grupales de los estudiantes y…

1.19.   Motiva  a los estudiantes para que se ayuden…

1.21.   Promueve la autonomía dentro de los grupos de…

1.23.   Exige que todos los estudiantes realicen el…

1.25.   Promueve la competencia entre unos y otros.

1.27.   Incorpora las sugerencias de los estudiantes al…

1.29.   Recalca los puntos clave de los temas tratados…

1.31.   Entrega a los estudiantes las pruebas y trabajos…

1.33.   Elabora material didáctico para el desarrollo de…

1.35.   Utiliza en las clases tecnologías de comunicación…

1.37.   Desarrolla en los estudiantes las siguientes…

1.37.2.    Sintetizar

1.37.4.    Observar.

1.37.6.    Exponer en grupo.

1.37.8.    Conceptualizar.

1.37.10.   Escribir correctamente.

1.37.12.  Escuchar.

1.37.14.  Consensuar.

1.37.16.  Concluir.

1.37.18.  Preservar.

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
U.E. Rural U.E. Urbana
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Gráfico N°2 

 

Fuente: Elaboración personal del investigador a partir de los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  
escolar “profesores”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett, adaptación ecuatoriana. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

2.1.  Aplica el reglamento interno de la institución
en las actividades del aula.

2.2.  Cumple y hace cumplir  las normas
establecidas en el aula

2.3.  Planifica y organiza las actividades del aula

2.4.  Entrega a los estudiantes las calificaciones en
los tiempos previstos por las autoridades.

2.5.  Planifica las clases en función del horario
establecido.

2.6.  Explica las normas y reglas del aula a los
estudiantes

2.7.  Llega puntualmente a todas las clases.

2.8.  Falta a  clases solo en caso de fuerza mayor

APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

C.E. Rural C.E. Urbano
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Gráfico N°2 

 

Fuente: Elaboración personal del investigador a partir de los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  
escolar “profesores”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett, adaptación ecuatoriana. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

3.1.  Busca espacios y tiempos para mejorar la
comunicación con los estudiantes

3.2.  Dispone y procura la información necesaria
para mejorar el trabajo con los estudiantes.

3.3.  Se identifica de manera personal con las
actividades de aula que se realizan en conjunto.

3.4.  Comparte intereses y motivaciones con los
estudiantes

3.5.  Dedica el tiempo suficiente para completar
las actividades que se proponen en el aula.

3.6.  Cumple los acuerdos establecidos en el aula

3.7.  Maneja de manera  profesional, los
conflictos que se dan en el aula.

3.8.  Esta dispuesto a aprender de los estudiantes

3.9.  Propone alternativas viables para que los
conflictos se solucionen en beneficio de todos.

3.10.   Enseña a respetar a las personas
diferentes.

3.11.   Enseña a no discriminar a los estudiantes
por ningún motivo.

3.12.   Enseña a mantener buenas relaciones
entre estudiantes.

3.13.   Toma en cuenta las sugerencias,
preguntas, opiniones y criterios de los…

3.14.   Resuelve los actos indisciplinarios de los
estudiantes, sin agredirles en forma verbal o…

3.15.   Fomenta la autodisciplina en el aula

3.16.   Trata a los estudiantes con cortesía y
respeto.

CLIMA DE AULA 
C.E. Rural C.E. Urbano
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Prov Aplicante Escuela Docente 

1 1 0 8 1 U N D 0 1 

 

 
 

 
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO A LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

DOCENTE DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO: “ULPIANO NAVARRO”, AÑO LECTIVO 2011- 

2012” 

  Código: 
 
 

  
En la siguiente matriz establezca el diagnóstico de la gestión del aprendizaje observada, 

identificando fortalezas y debilidades encontradas en relación a cada uno de los aspectos que 

caracterizan o no al docente en el proceso de gestión. 

  

DIMENSIO-

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNA-

TIVAS 

1. 

HABILIDA-

DES 

PEDAGÓ-

GICAS Y 

DIDÁCTI-

CAS 

(ítems 1.1. 

a 1.37) 

Fortalezas: 

Prepara las clases en 

función de las necesida-

des de los estudiantes. 

Selecciona los conteni-

dos de acuerdo con el 

desarrollo cognitivo de 

los estudiantes.  

Utiliza un lenguaje com-

prensible para sus estu-

diantes. 

Aprovecha el entorno na-

tural y social para propi-

ciar el aprendizaje signifi-

cativo de los estudiantes. 

Debilidades: 

De manera esporádica 

promueve el trabajo en 

grupos y medianamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconoci-

miento de 

la impor-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aburrimiento 

de los estu-

diantes en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucional

mente orga-

nizar activi-
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DIMENSIO-

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNA-

TIVAS 

se promueve la autono-

mía. 

Las reglas  de trabajo en 

grupo están mediana-

mente establecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tancia del  

trabajo en 

grupo, de 

los benefi-

cios del 

mismo y 

de las dife-

rentes op-

ciones pa-

ra trabajar 

de ésta 

manera. 

Además 

para apli-

car la téc-

nicas de 

trabajo 

grupal se 

requiere 

una plani-

ficación y 

en algunos 

casos las 

fichas de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

hora de clase 

a causa de 

metodología 

monótona y 

el no desarro-

llo de  impor-

tantes habili-

dades de 

pensamiento 

y socio-afecti-

vas. 

Los estudian-

tes se vuel-

ven individua-

listas y e-

goístas, 

además pier-

den su capa-

cidad para 

escuchar y a-

nalizar seria-

mente otros 

criterios así 

sean opues-

tos a los su-

yos, se vuel-

ven incapa-

ces de llegar 

a consensos. 

 

dades gru-

pales con 

los docen-

tes para 

concienciar 

la impor-

tancia de 

ésta méto-

dología en 

los estu-

diantes e i-

gualmente 

las etapas 

de la planifi-

cación se-

gún el mo-

delo cons-

tructivista.  
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DIMENSIO-

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNA-

TIVAS 

Utiliza muy poco las tec-

nologías de la informa-

ción y comunicación, el 

uso de bibliografía actua-

lizada es esporádico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las habilidades de des-

cubrimiento, experimen-

tación en grupo, argu-

mentación, redacción con 

claridad, escritura correc-

ta, lectura comprensiva, 

escuchar, no son desa-

rrolladas al máximo de 

El docente 

no maneja 

con sol-

vencia las 

tic’s. Cree 

que el con-

tenido 

científico 

que ofre-

cen los 

textos y 

cuadernos 

de trabajo 

del Minis-

terio de E-

ducación 

son sufí-

cientes pa-

ra el pro-

ceso de 

aprendiza-

je.  

Desconoci-

miento de 

actividades 

que permi-

tan desa-

rrollar és-

tas habili-

dades, así 

No puede 

brindar un 

proceso edu-

cativo acor-

de a las ne-

cesidades e 

intereses de 

los estudian-

tes ni de las 

demandas y 

cambios 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conoci-

miento se es-

tanca al no 

tener otros 

puntos de re-

ferencia para 

que el es-

tudiante rela-

Capacitar al 

docente en 

manejo de 

las tics y su 

utilidad y a-

plicación en 

el proceso 

de ense-

ñanza a-

prendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar 

pero tam-

bién exigir 

al docente 

para que 

prepare lec-

ciones de 

clase que 
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DIMENSIO-

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNA-

TIVAS 

las capacidades de los 

estudiantes.   

 

 

como tam-

bién de los 

postulados 

de la es-

cuela acti-

va y dentro 

de éstos la 

metodolo-

gía de tra-

bajo de las 

nuevas 

tendencias 

pedagógi-

cas como 

el cons-

tructivis-

mo, el a-

prendizaje 

significati-

vo, etc. 

cione con e-

llos y así pue-

da realizar in-

ferencias pa-

ra luego 

transferirlos a 

situaciones 

nuevas de la 

cotidianidad. 

Los estudian-

tes no desa-

rrollan cono-

cimientos, 

habilidades y 

actitudes que 

les permitan 

asumir y for-

jar retos futu-

ros, hacer 

una metacog-

nición, es de-

cir reflexio-

nar y ser ac-

tores cons-

cientes de su 

propio proce-

so de apren-

dizaje. 

 

 

impulsen en 

el estu-

diante las 

habilidades 

mentales ya 

menciona-

das. 

Capacitar a 

los docen-

tes en la 

metodología 

de trabajo 

del aula ac-

tiva y otras 

teorías y  

tendencias 

actuales. 
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DIMENSIO-

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNA-

TIVAS 

2.APLICA

CIÓN DE 

NORMAS 

Y 

REGLA-

MENTOS 

(ítems 2.1. 

al 2.8) 

Fortalezas 

La puntualidad y la asis-

tencia. 

Debilidades 

La institución educativa 

no posee un reglamento 

interno. 

Medianamente se esta-

blecen y se explican las 

normas existentes dentro 

del aula. 

 

 

 

 

Por la des-

preocupa-

ción de las 

autoridades 

educativas 

institucional

es, por des-

conoci-

miento para 

su elabora-

ción, au-

sencia de 

compromi-

so hacia la 

formación 

de los estu-

diantes. 

 

 

 

 

Las activida-

des y las de-

cisiones insti-

tucionales se 

toman en for-

ma intuitiva, 

sin basarse 

en un marco 

jurídico ni de 

acuerdos, lo 

mismo ocu-

rre dentro del 

salón de cla-

ses.     

 

 

 

 

 

Elaborar el 

reglamento 

interno, 

construir el 

código de 

convivencia 

institucional 

y el código 

de conviven-

cia dentro 

del aula en-

marcado en 

el institucio-

nal. 

Construirlo 

de común a-

cuerdo en 

base a la re-

flexión, so-

cializarlo y 

llevarlo a la 

práctica con 

el compromi-

so de cum-

plirlo de bue-

na voluntad. 
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DIMENSIO-

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNA-

TIVAS 

3.CLIMA 

DE AULA 

(ítems 3.1 

al 3.17) 

 

Fortalezas 

Está dispuesto a apren-

der de los estudiantes. 

Propone alternativas de 

solución para resolver  

los conflictos. 

Trata a los estudiantes 

con cortesía y respeto. 

Se preocupa por la au-

sencia o falta de los es-

tudiantes 

Debilidades 

Medianamente se iden-

tifica con las actividades 

que en conjunto se rea-

lizan en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El maestro 

no encuen-

tra gratifi-

cación en 

la labor do-

cente; a-

borda las 

tareas e-

ducativas 

de una for-

ma some-

ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inconsciente-

mente los es-

tudiantes per-

ciben esto y 

se manejan 

de la misma 

manera den-

tro del aula y 

en la cotidia-

nidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concienciar 

en el do-

cente el  

verdadero 

rol pro-acti-

vo que debe 

asumir en  

el salón de 

clases para 

que incen-

tive y motive 

con su e-

jemplo a los 

estudian-

tes, rol que 

debe estar 

presente  

también  
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DIMENSIO-

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNA-

TIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe un total involu-

cramiento con los inte-

reses de los estudiantes 

en el aula. Maneja los 

conflictos de aula de ma-

nera intuitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente 

no siente 

afecto por 

sus estu-

diantes, en 

muchos 

casos los 

considera- 

meros ob-

jetos nece-

sarios para 

su profe-

sión o lo 

que es 

más, me-

ros objetos 

necesarios 

para recibir 

su paga 

monetaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente no 

va a mejorar 

sus prácticas 

por más años 

de servicio 

que tenga y 

las promocio-

nes de estu-

diantes serán 

tratadas de la 

misma mane-

ra, con el 

mismo des-

dén y falta de 

interés. 

Las expectati-

vas profesio-

nales del do-

cente estarán 

siempre está-

fuera del sa-

lón de cla-

ses, pues 

fundamental

mente, los 

maestros 

estamos 

enseñando 

todo el tiem-

po. 

Llevar a ca-

bo eventos 

de capacita-

ción para 

despertar 

en el docen-

te la volun-

tad de inte-

resarse por 

sus estu-

diantes y 

sobre todo 

que llegue a 

la concien-

cia de que 

ellos son 

personas 

necesita-

das de com-

prensión y 
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DIMENSIO-

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNA-

TIVAS 

 

 

 

 

ticas. guía, perso-

nas que re-

requieren 

de oportu-

nidades pa-

ra aprender, 

personas 

que requie-

ren de la 

amistad de 

su profesor 

para encon-

trar su pro-

pio camino 

hacia el fu-

turo (dentro 

de los pa-

rámetros de 

respeto y 

profesiona-

lismo, claro 

está). 
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Prov Aplicante Escuela Docente 

1 1 0 8 1 S B D 0 2 

 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO A LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 

DEL DOCENTE DEL SÉPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA GENERAL BÁSICA: 

“LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR” 

AÑO LECTIVO 2011- 2012” 

 
 

Código: 

 
 

  
 

En la siguiente matriz establezca el diagnóstico de la gestión del aprendizaje 

observada, identificando fortalezas y debilidades encontradas en relación a cada uno 

de los aspectos que caracterizan o no al docente en el proceso de gestión. 

 

 

DIMENSIO

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNATI-

VAS 

1.HABILI-

DADES 

PEDAGÓ-

GICAS Y 

DIDÁCTI-

CAS 

(ítems 1.1. 

a 1.37) 

Fortalezas: 

Prepara las clases en 

función de las necesi-

dades. 

Da a conocer la pro-

gramación a los estu-

diantes. 

Utiliza un lenguaje 

adecuado. 

Pregunta a los estu-

diantes sobre las i-

deas más impor-

tantes. 

Aprovecha el entorno 

natural y social para 

propiciar aprendiza-
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DIMENSIO

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNATI-

VAS 

jes significativos. 

Utiliza técnicas de 

trabajo cooperativo 

en el aula. 

Motiva a los estu-

diantes a que se ayu-

den unos con otros. 

Promueve autonomía 

dentro de los grupos 

de trabajo. 

Exige que todos los 

estudiantes realicen 

el mismo trabajo. 

Recalca los puntos 

clave tratados en la 

asignatura. 

Entrega a los estu-

diantes pruebas y 

trabajos. 

Elabora material di-

dáctico. 

Utiliza las tics. 

Debilidades: 

Estimula el análisis  y 

defensa de los crite-

rios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconoci-

miento  de ac-

tividades que 

fomenten el a-

nálisis y la cri-

ticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudian-

tes no son 

capaces de 

emitir juicios 

de valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ninel insti-

tucional rea-

lizar reunio-

nes de traba-

jo para refle-

xionar sobre 

este proble-
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DIMENSIO

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNATI-

VAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se promueve la 

autonomía en los tra-

bajos grupales, ni se 

promueve la compe-

tencia entre unos y 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo limi-

tado y la nece-

sidad de avan-

zar en los 

programas 

curriculares 

planteados por 

el Ministerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia 

hacia otras 

personas  por 

parte de los 

estudiantes 

para realizar 

las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma y estable-

cer acuerdos 

que les lleve 

a articular es-

trategias me-

todológicas 

de análisis a 

a ser desa-

rrolladas des-

de los años 

de básica in-

feriores.  

Realizar talle-

res tanto con 

los docentes 

como con los 

estudiantes.  

Con los do-

centes para 

entrenarles 

en la tarea de 

desarrollar la 

autonomía en 

los estudian-

tes. Y con los 

estudiantes 

para ense-

ñarles destre-

zas y habili-

dades para 
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DIMENSIO

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNATI-

VAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas veces pro-

mueve la síntesis, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los a-

ños de básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudian-

tes no desa-

que puedan 

trabajar en e-

quipo; en es-

tos talleres se 

desarrollarán 

habilidades 

de trabajo en 

grupo y se in-

centivará una 

sana compe-

tencia entre 

ellos, compe-

tencia que no 

les enfrentará 

entre sí, sino 

que más bien 

les ayudará a 

saber que de-

ben esforzar-

se para ven-

cer los obstá-

culos y alcan-

zar sus me-

tas y también 

les llevará a 

descubrir que 

deben ayu-

darse.  

Realizar un 

seguimiento 
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DIMENSIO

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNATI-

VAS 

descubrimiento, la ar-

gumentación, la ex-

posición en grupo y la 

socialización. 

 

  

 

 

elemental es-

tas habilidades 

no son desa-

rrolladas, la 

escasez de 

tiempo y lo 

voluminoso del 

programa de 

estudios 

propuesto por 

el Ministerio de 

educación ha-

cen que los 

docentes se 

centren en los 

conocimientos 

más que en 

las habilidades 

de pensamien-

to e interac-

ción social de 

los estudian-

tes.   

rrollan cono-

cimientos, 

habilidades y 

actitudes que 

les permitan 

asumir y for-

jar retos futu-

ros y hacer 

una metacog-

nición, es de-

cir reflexio-

nar y ser ac-

tores cons-

cientes de su 

propio proce-

so de apren-

dizaje.  

 

a la los pro-

cesos de en-

señanza a-

prendizaje  y 

través de la 

planificación 

micro curricu-

lar en su a-

partado de 

estrategias 

metodológi-

cas que con-

templen acti-

vidades     

2.APLICA-

CIÓN DE 

NORMAS 

Y 

REGLA-

MENTOS 

(ítems 2.1. 

Fortalezas: 

Aplica el reglamento 

interno institucional. 

Cumple y hace cum-

plir las normas en el 

aula, planifica y or-

ganiza actividades 
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DIMENSIO

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNATI-

VAS 

al 2.8) en el aula, entrega 

las calificaciones en 

los tiempos previs-

tos, planifica las cla-

ses en función del 

horario establecido, 

explica las normas  

y las reglas del aula 

a los estudiantes. 

La puntualidad y la 

asistencia a su tra-

bajo es constante y 

es una norma diaria 

en el docente. 

3.CLIMA 

DE AULA 

(ítems 3.1 

al 3.17) 

 

Fortalezas 

Da cumplimiento de 

los acuerdos esta-

blecidos en el aula; 

enseña a respetar a 

las personas a pe-

sar de sus diferen-

tes, formas de ser y 

de pensar, empe-

zando por dar ejem-

plo el mismo, respe-

tando y valorando 

en su real dimen-

sión a cada uno de 

sus valor, aproban-

do y felicitando sus 
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DIMENSIO

NES 

FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS 

ALTERNATI-

VAS 

aciertos y ayudán-

doles a cambiar sus 

errores. 

Está dispuesta a a-

prender de los estu-

diantes. 

Propone alternativas 

de solución para re-

solver pacíficamente 

los conflictos. 

Enseña el respeto y 

la no discriminación 

y a mantener bue-

nas relaciones en-

tre estudiantes. 

Toma en cuenta su-

gerencias, pregun-

tas, opiniones y cri-

terios de los estu-

diantes. 

Trata a los estudian-

tes con cortesía y 

respeto incluso 

cuando cometen ac-

tos indisciplinarios. 

Se preocupa por la 

ausencia o falta de 

los estudiantes 
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SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL 

DOCENTE DEL CEEB “ULPIANO NAVARRO” Y LA DOCENTE DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA LIBERTADOR               

“SIMÓN BOLÍVAR” 

 

SEMEJANZAS: 

 

En lo referente a las habilidades pedagógicas, podemos decir que ambos docentes se 

asemejan en cuanto a ellas, sobre todo, en la parte que corresponde a las habilidades 

del pensamiento como analizar, reflexionar, debatir, argumentar, observar, descubrir y 

otras más que son desarrolladas medianamente debido a que los docentes desconocen 

técnicas activas o quizá no están motivados a generar o crear más actividades que 

potencialicen éste tipo de habilidades. Es importante señalar también que el desarrollo 

de estas habilidades no se consigue con el trabajo de un año lectivo, sino, son la 

consecuencia de un proceso que empieza a partir de los primeros años de escolaridad.   

En cuanto al clima de aula existe una similitud entre las prácticas de los docentes de las 

dos instituciones educativas, por cuanto en ambas existe una predisposición para 

aprender de los estudiantes, para respetar las diferencias individuales, para resolver los 

conflictos sin agresión verbal ni física; se enseña a mantener buenas relaciones entre 

los estudiantes; se enseña que el trato debe cortés y respetuoso y esto se lo hace 

mediante el ejemplo, es decir mediante un trato cortés y respetuoso. Buscan espacios y 

tiempos para mejorar la comunicación con los estudiantes. 

En cuanto a la aplicación de normas y reglamentos en lo referente a la asistencia y 

puntualidad los profesionales de las dos instituciones citadas coinciden con un alto 

grado de responsabilidad.  

Dentro del salón de clases es fomentada medianamente la autodisciplina porque 

siempre se la relaciona con la nota que va a ser asignada en desarrollo comportamental 

o conducta, de tal manera que el comportamiento obedece a un condicionamiento 

externo, cuando lo ideal es la motivación y el desarrollo del buen comportamiento 
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porque el estudiante entiende que esto es bueno para sí mismo y para los demás, es 

decir un condicionamiento interno. 

DIFERENCIAS: 

En cuanto a las habilidades pedagógicas y didácticas si existen diferencias marcadas 

entre el docente de la institución rural y la institución urbana, ya que la docente de la 

institución urbana tiene la cultura de la planificación, y considera todos los aspectos de 

la misma, el docente rural planifica, sí, pero no con la frecuencia ni con todas las 

consideraciones necesarias. 

En cuanto al uso de las Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje, la docente de la 

escuela urbana utiliza las nuevas tecnologías de la información y comunicación como el 

proyector de datos y se preocupa también de revisar la bibliografía actualizada y 

material audiovisual disponible acorde al tema de clase, el docente rural, a pesar de 

también contar con ellas, en cambio, utiliza las Tics de manera esporádica, y la 

bibliografía que utiliza es la que el ministerio de educación ofrece. En cuanto al trabajo 

grupal la docente del sector urbano lo fortalece con la ficha de trabajo, el docente rural 

no. 

Al hablar de la aplicación de normas o reglamentos la escuela urbana está o se halla un 

paso más adelante con respecto a la escuela rural al contar con la normativa 

institucional requerida como son el reglamento interno y el plan educativo institucional, 

en la escuela rural en la presente administración se lo está construyendo ya que no 

existió la preocupación de la autoridad educativa anterior en lo referente este asunto. 

En el sector urbano la docente dispone y procura más información necesaria para 

mejorar el trabajo con los estudiantes, se puede decir que el medio socio educativo en 

el que se desempeña le exige hacerlo. El docente rural en cambio muestra un poco de 

conformidad en cuanto a la información que los textos dotados por el gobierno le 

proveen. 

Otro aspecto que fue tomado en cuenta dentro del clima de aula es la apertura de los 

docentes para compartir con las motivaciones e intereses de los estudiantes, en este 

sentido, docente de la escuela urbana demuestra un poco más que el docente del 
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sector rural, pero ninguno el nivel de involucramiento necesario que promueva el 

crecimiento personal del estudiante para que pueda discernir lo correcto, de lo 

incorrecto, lo útil de lo inservible en cuanto a información, en cuanto a distracción o 

diversión. 

En cuanto al manejo de conflictos, la docente del sector urbano es un poco más 

solvente ya que escucha un poco más a los estudiantes que el docente del sector rural. 

En lo referente a la recuperación de los temas tratados en la clase anterior, también 

existen diferencias entre la docente urbana y el docente rural, pues, si bien es cierto 

que el docente rural si realiza recuperación, esta no es consistente; mientras que la 

recuperación de los temas tratados por parte de la docente del sector urbano es 

consistente, con más método y más constante. 

En cuanto a la forma en que se tratan los temas, la docente del sector urbano estimula 

con más frecuencia e intensidad a los estudiantes, animándoles para que realicen su 

mejor esfuerzo, en el sector urbano la estimulación es mucho menos frecuente e 

intensa. Por otro lado pero dentro de este mismo aspecto, la docente urbana recalca los 

puntos relevantes o puntos clave de los temas tratados de tal manera que provee de 

pistas para que los estudiantes puedan seguir construyendo su conocimiento, 

facilitándoles así su tarea de aprendizaje; esto no lo hace el docente rural, el tan solo se 

limita a transmitir de manera casi plana los conocimientos y temas abordados por los 

textos proveídos por el gobierno. 

Respecto al reglamento, también hay diferencias, la docente urbana aplica el 

reglamento interno institucional, además de que cumple y hace cumplir las normas 

dentro del aula. Para poder ejercitar lo anterior, empieza por comunicar y explicar las 

normas y reglas dentro y fuera del aula. El docente rural, claro está no cumple con 

estas actividades por lo que también esto es una diferencia. 

Otra diferencia es que la docente urbana es más enfática y perseverante en dar 

cumplimiento a los acuerdos establecidos en el aula y también a la hora de enseñar a 

respetar a las demás personas aun cuando estas tengan diferentes formas de ser y de 

pensar. También está dispuesta a aprender de sus estudiantes, pues sabe ella no lo 
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conoce todo y que en ocasiones el estudiante llega a un conocimiento o a una 

deducción antes que el profesor. 

 

5.2.  Análisis y Discusión de Resultados de las Características del Clima de Aula 

 

 

CARÁCTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA 
 

 

Tabla N° 1. Resumen de las Características de la Población Investigada. 

POBLACIÓN: 

Nombre de la Institución: Escuela General Básica “Libertador Simón 

Bolívar” 

Tipo: Escuela Fiscal de educación básica de diez 

grados 

Sector Urbano 

Jurisdicción Hispana 

Jornada(s) de Trabajo Matutina (de primero a séptimo) y Vespertina 

(de octavo a décimo). 

Total matrícula 2012 – 2013 677estudiantes 

Oferta Educativa De primero a décimo años de Educación 

Básica. 

Etnia predominante en los 

estudiantes 

Mestiza 

Total docentes 24 

Nombre de la Institución: Centro Educativo Básico “Ulpiano Navarro” 

Sector Rural 

Jurisdicción Hispana 

Tipo: Escuela Fiscal mixta de educación básica de 

diez grados 

Jornada(s) de Trabajo Matutina. 

Total matrícula 2012 – 2013 515 estudiantes 
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Oferta Educativa De primero a décimo años de Educación 

Básica. 

Etnia predominante en los 

estudiantes 

Indígena de nacional kiwua Otavalo 

Total docentes 24 

Total estudiantes de la población 1192 (677 + 515) 

 
 
 
 

Tabla N° 2. Resumen de las Características de la Muestra Investigada. 

MUESTRA: 

Docente de Institución Urbana Lic. en Ciencias de la Educación 

Docente de Institución Rural Profesor primario 

Tamaño de la Muestra: 

Institución Urbana 38 59,38% 

Institución Rural 26 40,63% 

TOTAL 64 100,00% 

Género de los Elementos de la Muestra: 

Femenino 21 32,81% 

Urbana 11 17,19% 

Rural 10 15,63% 

Masculino 43 67,19% 

Urbana 27 42,19% 

Rural 16 25,00% 

TOTAL 64 100,00% 

Edad de los Elementos de la Muestra: 

De 9 a 10 años 11 17,19% 

De 11 a 12 años 50 78,13% 

De 13 a 15 años 3 4,69% 

TOTAL 64 100,00% 
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  Gráfico N° 4 

 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  escolar “estudiantes”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. 
Trickett, adaptación ecuatoriana. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

 
 
De 64 casos investigados el 59% son estudiantes del sector urbano y el 41% son del 

sector rural. Es decir hay mayor concentración de estudiantes del sector urbano. 

 

En lo referente al sector en el que habitan los estudiantes entrevistados se ve que es 

mayoritario el grupo de estudiantes del sector urbano. En lo que va de mis años de 

servicio como educadora he podido observar que este es un hecho que se repite casi 

de manera constante, es decir a las instituciones del sector rural concurren menos 

estudiantes que los que concurren a las del sector urbano, llegándose a ver incluso que 

muchos estudiantes que habitan en el sector rural estudian en el sector urbano. Esto 

podría deberse a que por muchos años e inclusive décadas las instituciones educativas 

rurales fiscales fueron poco atendidas tanto en recursos físicos como en docentes y las 

privadas simplemente no habían y hasta hoy su presencia es casi nula en el sector 

rural. Otra causa de la mayor matrícula en el sector urbano puede ser el hecho de que 

las familias del sector rural son reticentes a envíar a sus hijos a la escuela porque los 

utilizan como mano de obra gratuita en las labores productivas, sea en la agricultura, la 

ganadería u otras actividades y negocios productivos. Aparentemente el actual gobierno 

se encuentra tratando de solucionar la baja matrícula en los sectores rurales, 

imponiendo sanciones a los padres que no envíen a sus hijos a la escuela y dando 

incentivos a los que si lo hagan. Veamos, sin embargo, si dichos esfuerzos consiguen 

incrementar la matrícula en el sector rural. 

  

59% 

41% 

Segmentación por Área 

Inst. Urbana

Inst. Rural

Tabla N° 3 

SEGMENTACIÓN POR AREA 

Opción Frecuencia % 

Inst. Urbana 38 59,38 

Inst. Rural 26 40,63 

TOTAL 64 100,00 
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   Gráfico N° 5 

 
 
Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  escolar “estudiantes”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. 

Trickett, adaptación ecuatoriana. 
Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

 

 

 
En cuanto a la categoría sexo de 64 en total, 33% son niños y 6%  son niñas. Lo que 

indica que hay más niños varones que niñas mujeres matriculados en los grados 

investigados. 

 

Vistos los resultados así nada más, parecería que la razón del mayor número de niños 

varones se debe a la incidencia de la escuela urbana y esta a su vez se ve afectada por 

la presencia de escuelas femeninas cercanas a ella. Si se revisa los datos de las dos 

escuelas por separado se encuentra que en la institución urbana 17,19% son mujeres y 

42,19% son varones, en la institución rural 15,63% son mujeres y 25,00% son varones. 

Entonces se confirma que la escuela urbana tiene mayor porcentaje de matrícula de 

niños varones que la institución rural, lo que refuerza el argumento que las instituciones 

femeninas cercanas absorben la matrícula de las niñas. A pesar de la menor incidencia 

de la escuela rural, en ella también se repite la tendencia a tener menor matrícula de 

niñas, esto podría deberse a que, todavía persiste en el sector rural, el pensamiento de 

que las mujeres no son para los estudios sino más bien para el hogar. 

  

33% 

67% 

Sexo 

Niña

Niño

Tabla N° 4 

P 1.3 

Opción Frecuencia % 

Niña 21 32,81 

Niño 43 67,19 

TOTAL 64 100,00 
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  Gráfico N° 6 

 
Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  escolar “estudiantes”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. 

Trickett, adaptación ecuatoriana. 
Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

 

 

 

El mayor porcentaje que es 38% corresponde a las madres que poseen estudios 

secundarios, 31% solo la escuela, 19% la universidad y 13% no contesta. Es decir el 

mayor número de madres de familia no tienen estudios y otra cantidad casi tan alta solo 

tienen estudios de nivel primario. 

 

El nivel de educación de las madres es bastante bajo tanto en la una como en la otra 

escuela. 

 

La situación ideal sería que el nivel educativo de las madres fuera de secundaria por lo 

menos, para que comprendan mejor la importancia que tiene la educación para el 

progreso de cada una de las personas y también para los pueblos como conjunto, y 

para que tengan los conocimientos necesarios para que su ayuda en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos sea más efectiva y ejerzan una mejor influencia en la 

motivación de sus hijos para el estudio. 

  

31% 

37% 

19% 

13% 

Nivel de Educación Mamá 

Escuela

Colegio

Universidad

No Contesta

Tabla N° 5 

P 1.8.a 

Opción Frecuencia % 

Escuela 20 31,25 

Colegio 24 37,50 

Universidad 12 18,75 

No Contesta 8 12,50 

TOTAL 64 100,00 
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  Gráfico N° 6 

 
Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  escolar “estudiantes”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. 

Trickett, adaptación ecuatoriana. 
Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

 
 
 
En cuanto a la ayuda en las tareas, la persona que más ayuda es la madre con un 

porcentaje de 63,49%, mientras que el17% realizan solos las tareas, en tercer lugar  

está la ayuda del padre, que sin embargo representa solo el 14%, la ayuda de otros 

familiares y amigos es muy escasa y en algunos casos nula. 

 

Es evidente que la responsabilidad de ayudar a estudiantes con las tareas la asume la 

madre, de la experiencia se puede decir que es más en el sector urbano ya que en el 

rural la mayor parte de niños realizan las tareas solos. 

 

Generalmente también son las madres la que hacen el seguimiento del desempeño de 

sus hijos en los estudios, participando en actividades como asistir a las convocatorias 

tanto de reuniones como para informar de novedades en rendimiento o 

comportamiento, asistir regularmente a conocer las calificaciones en las diferentes 

asignaturas y si es necesario conversar con los docentes para que su hijo se incorpore 

a cualquier proceso de recuperación académica, etc. 

  

14% 

63% 

2% 
2% 

0% 

2% 

0% 

17% 

0% 

Ayuda y/o revisa los deberes 

Papá

Mamá

Abuelo/a

Hermano/a

Tio/a

Primo/a

Amigo/a

Tú mismo

No contesta

Tabla N° 5 

P 1.7 

 
Opción Frecuencia % 

Papá 9 14,29 

Mamá 40 63,49 

Abuelo/a 1 1,59 

Hermano/a 1 1,59 

Tio/a 0 0,00 

Primo/a 1 1,59 

Amigo/a 0 0,00 

Tú mismo 11 17,46 

No contesta 0 0,00 

TOTAL 63 100,00 
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  Gráfico N° 7 

 
Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  escolar “estudiantes”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. 

Trickett, adaptación ecuatoriana. 
Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

 

 

 
En el nivel de educación de los padres  la mayoría ha cursado estudios secundarios 

segmento que representa en 36%, seguido por los que han realizado estudios primarios 

con 31%, un porcentaje minoritario la universidad con 20%  y el 13%  no contesta. 

 

El nivel de educación de los padres en su mayoría llega al segundo nivel de 

escolaridad, puede deberse a muchas causas como la situación económica del hogar, 

la desmotivación en los estudios, la forma de pensar de los padres que en el sector 

urbano del cantón la mayor parte son comerciantes de artesanías, en el sector rural es 

por la situación económica de pobreza y falta de expectativas. 

 

Aún a pesar de que los padres llegan solo al nivel secundario, si se compara con el 

nivel educativo de las madres se observa que los padres se encuentran en mejores 

condiciones académicas que las madres pues ellas en su mayoría solo alcanzaban el 

nivel primario. Esta situación puede deberse a que todavía persiste en la sociedad 

ecuatoriana (sobre todo en los niveles sociales y económicos más bajos) la idea de que 

la mujer no requiere tanta preparación porque está hecha para permanecer en el hogar. 

31% 

36% 

20% 

13% 

Nivel de Educación Papá 

Escuela

Colegio

Universidad

No  Contesta

Tabla N° 6 

P 1.8.b 

Opción Frecuencia % 

Escuela 20 31,25 

Colegio  23 35,94 

Universidad 13 20,31 

No  Contesta 8 12,50 

TOTAL 64 100,00 
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  Gráfico N° 8 

 
Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  escolar “estudiantes”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. 

Trickett, adaptación ecuatoriana. 
Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

 

 
La mayoría de los estudiantes investigados (el 78%) tienen una edad comprendida 

entre los 11 y los 12 años de edad,  el grupo que le sigue en número son los 

estudiantes entre 9 y 10 años con un 17,19% y al final con el 5% los que están entre13 

y 15 años. 

 

Es importante evidenciar que la mayor parte de estudiantes de los dos centros 

educativos estudia de acuerdo con la edad estipulada por los estándares nacionales e 

internacionales para la educación escolarizada; es decir su edad cronológica es la que 

corresponde respecto al año al están cursando, esto deja ver que el índice de deserción 

o repetición es bajo y también muestra que la mayoría de familias y hogares están 

actuando con responsabilidad en cuanto a la obligación de enviar a sus hijos a la 

escuela a edad adecuada. Esto es ventajoso porque evita los retrasos en el progreso 

académico de cada estudiante. 

  

17% 

78% 

5% 

Edad 

9 - 10 años

11 - 12 años

13 - 15 años

Tabla N° 7 

P 1.4 

Opción Frecuencia % 

9 - 10 años 11 17,19 

11 - 12 años 50 78,13 

13 - 15 años 3 4,69 

TOTAL 64 100 
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Gráfico N° 9 

 
Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  escolar “estudiantes”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. 

Trickett, adaptación ecuatoriana. 
Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

 

 

 
En cuanto a la ausencia de los padres, la causa con mayor porcentaje es por divorcio 

que registra el 29%, seguido del fallecimiento con 18%, luego el domicilio en otras 

ciudades con 12%, continuando con 6%  que vive en otro país y por último 35%  no 

contesta. 

 

Por lo general cuando ocurre un divorcio, uno de los padres está ausente, pero por lo 

general es el padre y en cambio, es la madre quien está junto a sus hijos, ahora bien el 

divorcio el mayoría de los casos afecta a los hijos, en especial cuando todavía son 

pequeños y necesitan de la presencia de los dos progenitores. Se ha comprobado que 

cuando se ha producido un divorcio, aun cuando la relación con el progenitor con el que 

conviven los hijos sea muy buena y estrecha, la falta del progenitor que dejó el hogar 

influye severamente en el rendimiento académico de los estudiantes. 

  

6% 
12% 

18% 

29% 

0% 

35% 

Motivo de ausencia 

Vive en otro país

Vive en otra ciudad

Falleció

Divorciado

Desconozco

No contesta

Tabla N° 8 

P 1.6 

Opción Frecuencia % 

Vive en otro país 1 5,88 

Vive en otra 
ciudad 2 11,76 

Falleció 3 17,65 

Divorciado 5 29,41 

Desconozco 0 0,00 

No contesta 6 35,29 

TOTAL 17 100,00 
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PERCEPCIÓN DEL CLIMA DE AULA DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA ESCUELA GENERAL 

BÁSICA “SIMÓN BOLÍVAR”  

 
Gráfico N° 10 

 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  escolar “estudiantes”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. 
Trickett, adaptación ecuatoriana. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

 

   Gráfico N° 11 

 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  escolar “profesores”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. 
Trickett, adaptación ecuatoriana. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 
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Tabla N° 9 

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 5,97 

AFILIACIÓN AF 6,22 

AYUDA AY  6,56 

TAREAS TA 5,69 

COMPETITIVIDAD CO 6,17 

ORGANIZACIÓN OR 6,11 

CLARIDAD CL 6,61 

CONTROL CN 5,86 

INNOVACIÓN IN 5,72 

COOPERACIÓN CP 5,77 

Tabla N° 10 

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 9,00 

AFILIACIÓN AF 10,00 

AYUDA AY  7,00 

TAREAS TA 5,00 

COMPETITIVIDAD CO 9,00 

ORGANIZACIÓN OR 8,00 

CLARIDAD CL 10,00 

CONTROL CN 5,00 

INNOVACIÓN IN 9,00 

COOPERACIÓN CP 8,86 



95 
 

PERCEPCIÓN DEL CLIMA DE AULA DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL CENTRO EDUCATIVO 

“ULPIANO NAVARRO” 

 
   Gráfico N° 12 

 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  escolar “estudiantes”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. 
Trickett, adaptación ecuatoriana. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

 
   Gráfico N° 13 

 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de clima social  escolar “profesores”. R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. 
Trickett, adaptación ecuatoriana. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 
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Tabla N° 11 

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 7,92 

AFILIACIÓN AF 6,76 

AYUDA AY  6,19 

TAREAS TA 7,58 

COMPETITIVIDAD CO 7,35 

ORGANIZACIÓN OR 4,54 

CLARIDAD CL 8,12 

CONTROL CN 3,85 

INNOVACIÓN IN 8,38 

COOPERACIÓN CP 8,98 

Tabla N° 12 

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 10,00 

AFILIACIÓN AF 10,00 

AYUDA AY  8,00 

TAREAS TA 7,00 

COMPETITIVIDAD CO 7,00 

ORGANIZACIÓN OR 7,00 

CLARIDAD CL 8,00 

CONTROL CN 3,00 

INNOVACIÓN IN 9,00 

COOPERACIÓN CP 9,32 
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Al analizar los resultados obtenidos de la percepción del clima de aula, en lo referente a 

la implicación, en la Escuela “Simón Bolívar” se observa que la apreciación de la 

profesora difiere con la de los estudiantes, la docente aprecia un 9 y los estudiantes 

demuestran un 5,97, siendo la diferencia de 3,03 entre lo que aprecia la profesora y lo 

que demuestran los estudiantes, diferencia que es significativa en la escala del 1 al 10. 

Esta diferencia se da porque la profesora piensa que los estudiantes están implicados 

en sus clases, es decir que ella cree que sus estudiantes tienen un grado alto de interés 

y participación en clases y que tienen un grado alto de amistad con ella, sin embargo 

los estudiantes piensan diferente y consideran que las clases no les interesa y no 

participan en la misma medida en que la profesora estima. Así mismo, esta apreciación 

errónea y sobrevalorada de la docente puede deberse a una poco cuidadosa 

observación de las reacciones de los estudiantes frente a sus clases. 

Dentro del mismo aspecto, en el centro educativo “Ulpiano Navarro” ocurre algo similar 

entre la percepción del profesor y lo que demuestran los estudiantes, el primero percibe 

una implicación de 10 y los segundos demuestran una de 7.91 es decir una diferencia 

de 2.09 puntos en la escala del 1 al 10. Lo que significa que nuevamente la percepción 

del profesor es alta respecto a las consideraciones de los estudiantes, que sostienen 

que su interés no es tan alto como piensa el docente; otra vez el docente sobrevalora el 

grado de implicación de sus estudiantes. 

Vistos estos resultados y sobre todo tomando en cuenta las puntuaciones que exhiben 

los estudiantes, se puede evidenciar que el grado de implicación es bueno pero no el 

máximo por lo que ambos docentes deberían proponer actividades que despierten el 

interés de los estudiantes, además promover espacios donde los docentes y los 

estudiantes puedan compartir, conocerse más, de tal manera que se establezcan 

relaciones de amistad profesor- alumno. 

La diferencia entre la apreciación del profesor y el grado demostrado por los 

estudiantes, es de 0,94, es decir un 44,98% mayor en el centro urbano respecto del 

rural, lo que significa que la docente del centro urbano se encuentra más alejada de la 

realidad de sus estudiantes que el docente del centro rural. 
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En lo referente a la afiliación se observa que dista un 3,78 la precepción de los 

estudiantes respecto de la de la profesora de la escuela “Simón Bolívar”, pues los 

estudiantes aprecian un 6.22, en cambio la docente 10. En el centro educativo “Ulpiano 

Navarro” igualmente existe una diferencia de 3.24 entre puntuación del profesor  y la de 

los estudiantes el primero tiene una apreciación de 10 y los estudiantes de 6,76. 

Nuevamente pasa que los docentes sobrevaloran las reacciones positivas de sus 

estudiantes frente a su accionar educativo, adoptando un optimismo que los estudiantes 

no comparten pues son más moderados que los docentes al puntuar esta característica 

también. 

Por lo anteriormente expuesto se percibe que no existe una afiliación óptima; por lo 

general, se está dando entre los estudiantes la relación solo compañeros de aula o de 

salón, no de amigos verdaderos ya que comparten actividades solo de aprendizaje y no 

de socialización (recordemos que la filiación es el grado de amistad y de apoyo mutuo 

entre estudiantes), esto conlleva a que los docentes deban diseñar estrategias para 

fortalecer los lazos de amistad y compañerismo entre los estudiantes. 

La diferencia entre la apreciación del profesor y el grado demostrado por los 

estudiantes, es de 0,54, es decir un 16,67% mayor en el centro urbano, lo que significa 

que, otra vez, la docente del centro urbano esté más alejada de la situación real de sus 

estudiantes. 

El nivel de ayuda que estima la profesora del sector urbano es de 7 puntos, y los 

estudiantes de 6.56, es decir una diferencia de 0,44, en el sector rural en cambio el 

docente plantea 8 y los estudiantes demuestran 6,19, con una diferencia de 1,81; 

podemos ver que la puntuación de los dos profesores dista de la de los estudiantes, 

puede ser que los docentes no demuestren la preocupación, la sinceridad, la 

comunicación abierta con ellos, confianza e interés por sus ideas  de los   pero en 

definitiva se evidencia que en cuanto a la preocupación  que en la práctica brindan los 

profesores a sus estudiantes, esta es medianamente buena aunque se debe fortalecer 

este aspecto. La diferencia entre la apreciación del profesor y el grado demostrado por 

los estudiantes, es de 1,37, es decir un 311,36% mayor en el centro rural. 
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En lo referente a tareas, en la escuela “Simón Bolívar” existe una pequeña diferencia 

(0,69) entre la puntuación que asigna el profesor y la que asignan los estudiantes, sin 

embargo es bajo el puntaje comparado con los demás aspectos ya que puntúan 5,69 

los estudiantes y 5 la docente; en el área rural en cambio, los estudiantes asignan un 

promedio de 7,58 y el profesor de 7, es decir la diferencia entre la apreciación del 

profesor y el grado demostrado por los estudiantes es de 0,58, pero el puntaje es más 

alto tanto de los estudiantes como del docente. 

Esta vez los docentes de las dos instituciones educativas se ajustan a la realidad de 

sus estudiantes, sin embargo el centro urbano tiene una puntuación más baja que el 

centro rural. Se puede observar, por tanto, que existe un buen esfuerzo de los 

estudiantes (sobre todo del centro rural) en la realización de sus trabajos y tareas pero 

lo ideal es que estos sean tan estimulantes y presten la flexibilidad suficiente para que 

cada estudiante, claro está, dependiendo de la asignatura, ponga su toque personal o 

su valor agregado. 

La diferencia entre la apreciación del profesor y el grado demostrado por los 

estudiantes, es de 0,11, es decir un 18,97% mayor en el centro urbano. El grupo del 

centro urbano requiere hacer un mayor trabajo para elevar sus puntuaciones por ser 

más bajas. 

En cuanto a competitividad, en la escuela “Simón Bolívar” existe una diferencia de casi 

3 puntos (2,83) en cuanto al resultado obtenido entre los estudiantes y el puntaje que 

asigna la docente, los estudiantes puntúan 6,17 y la docente 9; en  la escuela rural  la 

diferencia es muy pequeña (0,35), los estudiantes asignan un 7.35, el docente 7. 

En esta característica se vuelve a presentar el patrón de sobrevaloración de la docente 

del centro urbano; el docente del centro rural, en esta característica coincide casi 

totalmente con sus alumnos. 

Los esfuerzos de los estudiantes para ser competitivos se ubican en la escala de 

“buena”, pero se pueden mejorar sustancialmente si se logra que los estudiantes 

adopten una actitud de sana competencia en las actividades de clase y extra-clase, 

esta competencia, más que con sus compañeros, debe darse consigo mismos, para 
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que los esfuerzos de auto-superación que ellos producen en cada estudiante, 

provoquen un progreso sostenido y significativo. 

La diferencia entre la apreciación del profesor y el grado demostrado por los 

estudiantes, es de 2,48, es decir un 708,57% mayor en el centro urbano. 

En la escuela “Simón Bolívar” existe una organización de 6,11 demostrada por los 

estudiantes y de 8 vista por la docente, es decir, hay una diferencia de 1,89; en la 

escuela rural, en cambio, de 4.5 desde la percepción de los estudiantes y de 7, por 

tanto la diferencia es de 2,5. 

Los dos docentes sobrevaloran esta característica, pero esta vez, el docente del centro 

rural está más alejado de la realidad de sus estudiantes. 

Desde la óptica del docente, así como los demás aspectos anteriores, la organización 

tiene una especial importancia porque de qué tan bien organizado esté el salón de 

clases y las actividades que el docente diseñe dependerán en gran medida los 

resultados de aprendizaje. 

Los dos docentes tienen que mejorar la organización, ya que la percepción de los 

estudiantes sobre este aspecto es baja, aunque el docente de la escuela rural debe 

trabajarlo más, pues su puntaje es más bajo. 

En claridad, en el establecimiento urbano existe una sobrevaloración marcada entre la 

puntuación de los estudiantes y la de la profesora ya que la de los estudiantes es 

inferior en 3,39, pues para la docente existe una claridad del 10 y para los chicos de 

6,61, en cuanto al centro rural la puntuación que dan los estudiantes es superior a la 

que asigna el profesor los primeros asignan 8,12 y el docente 8, aunque la diferencia es 

mínima, por lo que este docente está más ajustado a la realidad. Por tanto la docente 

del sector urbano debe trabajar más sobre este aspecto. 

El control es el que menos puntuación obtiene del Clima Social de Aula. En la escuela 

urbana los estudiantes asignan una puntuación de 5,86 y la docente de 5. En el centro 

rural el puntaje es muy bajo los estudiantes son un poco más optimistas que el profesor 

y obtienen 3,85, mientras que el profesor 3 por lo que podemos inferir que en este 

establecimiento en especial se debe enfatizar  en la implantación de normas de común 
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acuerdo entre el docente y los estudiantes e igualmente que sean coherentes con el 

código de convivencia institucional, en menor escala o intensidad en el  plantel urbano 

ya que su puntuación es mayor. 

En la innovación existe una diferencia entre la apreciación de los estudiantes de la 

escuela urbana con respecto a de la de la docente puesto que ellos aprecian un 5,72 y 

la docente de 9, en la rural los estudiantes de 8,38 y el docente de 9. 

Una vez más la docente del centro urbano sobrevalora esta característica en su grupo 

de estudiantes y una vez más se debe decir que la causa probable es el poco cuidado 

con que la docente observa las reacciones de sus estudiantes ante esta característica. 

Por tanto la docente de la escuela urbana debe trabajar más en este aspecto de la 

innovación pues la apreciación de sus estudiantes es bastante baja, no así el docente 

de la escuela rural, aunque este debe trabajar para mantener el nivel logrado. 

En el ámbito de la cooperación, la puntuación de los estudiantes dista mucho de la de la 

docente en la escuela urbana pues los estudiantes asignan un puntaje de 5,77 y la 

profesora de 8,86 existe una diferencia de 3,09; en el sector rural en cambio los 

estudiantes tienen una apreciación de 8,98 y el docente de 9,33 es decir una diferencia 

de 0,35 que no es muy representativa que se diga. 

Otra característica que la docente del centro urbano sobrevalora en cantidad 

significativa respecto a la valoración de sus propios estudiantes. 

Llegado a este punto, en que ya se han analizado y discutido todas las características 

de clima social de aula planteadas en los cuestionarios, podemos concluir que la 

docente del centro urbano tiene la tendencia a sobrevalorar cada característica, lo que 

le lleva a suponer que su accionar educativo y las actividades académicas de sus 

estudiantes se encuentran en los niveles si no óptimos, por lo menos adecuados, cosa 

que no es así, como lo demuestran los estudiantes. 

Nuevamente la docente de la escuela urbana debe trabajar para disminuir esta 

diferencia y aumentar el nivel de cooperación dentro del aula.  
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5.3. Análisis y Discusión de Resultados de las Habilidades y Competencias 

Docentes 

GESTIÓN DEL APRENDIZAJE POR PARTE DEL DOCENTE 

     Gráfico N° 14 

 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente. R. H. Moos, 
B. S. Moos y E. J. Trickett, adaptación ecuatoriana. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

 

Tabla N° 13 

ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Dimensiones Puntuación 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 9,5 

2. DESARROLLO EMOCIONAL DE 10,0 

3. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 8,8 

4. CLIMA DE AULA CA 9,6 

   Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente. R. H. Moos, 
B. S. Moos y E. J. Trickett, adaptación ecuatoriana. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 
 

Tabla N° 14 

CENTRO EDUCATIVO “ULPIANO NAVARRO” 

Dimensiones Puntuación 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 9,1 

2. DESARROLLO EMOCIONAL DE 9,6 

3. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 8,8 

4. CLIMA DE AULA CA 9,6 
Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente. R. H. Moos, 

B. S. Moos y E. J. Trickett, adaptación ecuatoriana. 
Elaboración: Alexandra Armas Báez. 
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En cuanto a las características de la gestión pedagógica, la autopercepción del docente 

urbano es ligeramente mayor en dos aspectos, habilidades pedagógicas y didácticas 

(9,5 del docente urbano y 9,1 del docente rural) y desarrollo emocional (10 y 9,6 

respectivamente) y es igual en los otros dos, aplicación de normas y reglamentos (8,8 

cada uno) y clima de aula (9,6 cada uno). La docente del centro urbano, con sus 

calificaciones sostiene que su desarrollo emocional ha alcanzado su máximo desarrollo, 

mientras que su capacidad para la aplicación de normas y reglamentos alcanza un 

88%. El docente del centro rural sostiene que en su desarrollo emocional y el su 

capacidad para crear y mantener un clima de aula adecuado es donde mejor se 

encuentra porque alcanza el 96% y en la aplicación de normas y reglamentos es donde 

peor está porque alcanza solo un 88%.  

En general, los dos docentes se autocalifican con puntajes altos en lo que a su gestión 

pedagógica se refiere, la docente del centro urbano se asigna una calificación promedio 

de 9,48 que es sobresaliente; el docente del centro rural se autoasigna una calificación 

promedial de 9,28 que también es sobresaliente. Estas calificaciones elevadas por un 

lado son deseables porque significa que los docentes tienen una autoestima muy alta, 

lo que les permite enfrentar nuevos desafíos con voluntad y energía, pero por otro lado, 

se deberá contrastar con las calificaciones que les asignen sus estudiantes y el 

investigador en los mismos ámbitos. Si las calificaciones de los estudiantes y del 

investigador coinciden con las calificaciones que los docentes se asignaron a sí 

mismos, entonces podemos afirmar sin ningún temor que son docentes de nivel de 

excelencia en su quehacer educativo; si no coinciden tendremos que sostener que los 

docentes investigados no saben cuantificar e interpretar adecuadamente y con 

precisión la situación real de su gestión educativa, lo que les vuelve incapaces también 

para establecer correctivos y reformas a sus labores docentes con el propósito de 

mejorarlas. Claro esto es natural y lógico, pues si creo que todo lo que yo hago como 

docente está bien, entonces, creo también que nada necesita rectificación. Mediante los 

siguientes gráficos y tablas podremos contrastar las puntuaciones. 
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      Gráfico N° 15 

 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la ficha de observación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del 
investigador. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

Tabla N° 15 

ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Dimensiones Puntuación 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 8,9 

2. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 8,8 

3. CLIMA DE AULA CA 9,0 
Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la ficha de observación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del 

investigador. 
Elaboración: Alexandra Armas Báez.  
 

Tabla N° 16 

CENTRO EDUCATIVO “ULPIANO NAVARRO” 

Dimensiones Puntuación 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS HPD 9,5 

2. APLICACIÓN DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS ANR 8,3 

3. CLIMA DE AULA CA 9,4 
Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la ficha de observación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del 

investigador. 
Elaboración: Alexandra Armas Báez. 
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reglamentos, que es el tercer aspecto observado por el investigador, el docente urbano 

alcanza un mayor puntaje desde la percepción del investigador (8,8 frente a 8,3). 

De estos resultados se concluye que los docentes no se encuentran muy lejos de la 

percepción que tiene el investigador acerca de su labor educativa. Se concluye también 

que los dos docentes, tanto urbano como rural deben reforzar con mayor intensidad la 

aplicación de normas y reglamentos, pues en este aspecto tanto la autoevaluación 

como la evaluación del investigador arrojan los valores más bajos. La docente del 

centro urbano debe trabajar más en los otros dos aspectos también. 

 
 
      Gráfico N° 16 

 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de evaluación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del 
estudiante. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

 
 

Tabla N° 17 

ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Dimensiones Puntuación 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 8,9 

2. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 8,8 

3. CLIMA DE AULA CA 9,0 
Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de evaluación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del 

estudiante. 
Elaboración: Alexandra Armas Báez. 
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Tabla N° 18 

CENTRO EDUCATIVO “ULPIANO NAVARRO” 

Dimensiones Puntuación 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS HPD 9,5 

2. APLICACIÓN DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS ANR 8,3 

3. CLIMA DE AULA CA 9,4 
Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de evaluación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del 

estudiante. 
Elaboración: Alexandra Armas Báez. 
 
 
El puntaje más alto asignado por los estudiantes a la docente del centro urbano es de 

90% en clima de aula mientras que el más bajo es de 88% en aplicación de normas y 

reglamentos. Al docente del centro rural le asignan puntajes más altos excepto y un 

indicador; la calificación más alta es de 95% en habilidades pedagógicas, mientras que 

en aplicación de normas y reglamentos le asignan solo 83%. En promedio a la docente 

del centro urbano le asignan una puntuación de 89% y al docente del centro rural de 

90,7%, lo que hace que el docente del centro rural alcance una mejor puntuación 

promedial que la docente del centro urbano. 

 

El punto de vista de los estudiantes en estas mismas dimensiones, coincide con el 

punto de vista del investigador ya que para aquellos el docente urbano y el docente 

rural, se comportan tal como describe el investigador. Sus puntuaciones son 

ligeramente inferiores a las del investigador y también a las de los docentes. A pesar de 

ello, no se aleja mucho de los valores que se autoasignan los docentes y de los valores 

que asigna el investigador. También es de resaltar que en cada característica el 

comportamiento de las puntuaciones de los estudiantes es similar, es decir las mismas 

características que son altas con los docentes y con el investigador son altas con los 

estudiantes y las características que son bajas con los docentes y con el investigador 

son bajas con los estudiantes. Si las tres instacias (docentes, investigador y 

estudiantes) son altamente coincidentes, significa que las puntuaciones describen con 

precisión la realidad de la gestión pedagógica de los docentes investigados, por lo tanto 

la presente investigación es plenamente válida, por un lado, y la dirección que deben 

tomar los docentes en los correctivos que implementen para mejorar sus gestión dentro 

del aula, es la correcta, pues como se mencionó en párrafos anteriores la característica 
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que más deben reforzar los dos docentes es la aplicación de normas y reglamentos, 

que es la más débil en las tres instancias. 

 

Se debe hacer notar al lector, que en las instancias investigador y estudiantes no se 

puntúa la característica “desarrollo emocional”. Esto debido a dos razones; la una, la 

valoración del desarrollo emocional de una persona es competencia exclusiva de 

profesionales del área de la psicología y de la psiquiatría, por lo que sería una falta 

grávisima de ética si en el presente trabajo de investigación se permita que el 

investigador (que no es psicólogo ni psiquiatra) o los estudiantes cuantifiquen el 

desarrollo emocional de los docentes investigados. 

 

La otra razón, con fines de análisis y comparación se ha solicitado a los docentes que 

se realicen una autoevaluación de su desarrollo emocional, algo que es completamente 

válido, pues cada individuo si está en capacidad de evaluar su propio desarrollo 

emocional; para la autocuantificación de su desarrollo emocional, se proporcionó a los 

docentes un cuestionario específico para el propósito. 

 

Claro está que la cuantificación del desarrollo emocional de los docentes con tan solo 

su autoevaluación no está completa, pero se reitera, la otras dos instancias evaluadoras 

del presente trabajo investigativo, no pueden calificar esta característica. 

 

DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS DOCENTES INVESTIGADOS 

En cuanto al desarrollo emocional la docente de la institución urbana se autoevalúa 

asignándose una puntuación de 5 (“siempre demuestra las habilidades”) en todos los 

aspectos. El docente de la escuela rural por su parte también se asigna puntuaciones 

de 5 en todos los aspectos, excepto en dos “Demuestro seguridad en mis decisiones” y 

“Me preocupo porque mi apariencia personal sea la mejor” en los que se asigna  3 

puntos, es decir (“solo algunas veces evidencia esta habilidad”). Para el caso de este 

indicador no podemos contrastar con las puntuaciones asignadas por el investigador y 

por los estudiantes, pues no se les aplicaron encuestas para este indicador. 
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     Gráfico N° 17 

 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario de desarrollo emocional, autoevaluación docente. R. H. Moos, B. S. 

Moos y E. J. Trickett, adaptación ecuatoriana. 

Elaboración: Alexandra Armas Báez. 

 

En cuanto a esta característica no hay mucho que comentar ni discutir pues estas 

puntuaciones son muy personales y como se anotó y se vuelve a recalcar, solo un 

profesional de la psicología o la psiquiatría completamente calificado y autorizado por 

las leyes podría emitir una opinión al respecto. Lo único que se puede comentar es que 

ambos docentes tienen una elevada apreciación de su desarrollo emocional, o en otras 

palabras los dos consideran que han llegado a la plenitud de su madurez emocional. 

  

0 1 2 3 4 5

2.1.  Disfruto al dictar las clases.

2.2.  Siento que a los estudiantes les gusta mi clase.

2.3.  Me gratifica la relación afectiva con los
estudiantes.

2.4.  Puedo tomar iniciativas y trabajar con autonomía
en el aula

2.5.  Me siento miembro de un equipo  con mis
estudiantes con objetivos definidos.

2.6.  Me preocupo porque mi apariencia personal sea la
mejor.

2.7.  Demuestro seguridad en mis decisiones.

DESARROLLO EMOCIONAL 

C.E. Rural C.E. Urbano
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6. Conclusiones Y Recomendaciones 

 

6.1.  Conclusiones 

 

 Se encontró que la gestión pedagógica y el clima social de aula son elementos que 

describen el ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo, es decir son 

indicadores que muestran en qué forma se desenvuelve el trabajo de enseñanza-

aprendizaje dentro del aula. Estos dos indicadores muestran, el uno, la forma en que 

el docente maneja o gestiona el trabajo suyo y de sus estudiantes dentro del aula, al 

momento de impartir una lección, con el propósito de alcanzar los objetivos 

educativos de la lección; y el otro, el clima o el ambiente que el docente consigue 

crear junto con el grupo de estudiantes en el aula durante la lección, con la meta de 

que el trabajo de aprendizaje sea gratificante y todos los participantes del proceso 

de aula se sientan a gusto y cómodos con la lección. 

 

El docente se convierte en un administrador de los recursos del aula, recursos que 

como el tiempo, son limitados y se deben optimizar para conseguir de ellos su mejor 

provecho; mientras que otros como la personalidad de cada estudiante son dispares 

y se deben catalizar para que creen combinaciones provechosas y no 

combinaciones contraproducentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los docentes investigados sostienen que realizan, la del centro urbano, un 94,80% 

de gestión pedagógica adecuada y el del centro rural, un 92,80%; mientras que el 

investigador sostiene que la docente del centro urbano realiza un 89,00% de gestión 

pedagógica y el del centro rural un 90,70%. Es decir que la docente del centro 

urbano sobrevalora en un 5,80% su gestión pedagógica y el docente del centro rural 

la sobrevalora en un 2,10%. Lo que significa que existe un margen de gestión 

pedagógica que los docentes no saben que no se está alcanzando. De continuar 

está tendencia de sobrevaloración el margen no alcanzado y desconocido se irá 

acumulando y producirá desfases significativos en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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 En las características del clima de aula, los docentes se autocalifican con puntajes 

más altos que los que les asignan sus estudiantes; los profesores se autopuntúan 

con 80,86% la del centro urbano y con 78,32% el del rural, como se ve, el del centro 

rural es más moderado en su puntuación; los estudiantes les asignan una 

puntuación de 60,68% y 69,67% respectivamente; los estudiantes del centro rural le 

asignan puntuaciones más altas a su profesor, estos perciben una mayor utilización 

de las características de clima de aula en su docente. La diferencia de puntuaciones 

es de 20,28% en la docente urbana y de 8,65% en el docente rural, estas 

diferencias son bastante altas, sobre todo en la docente urbana. 

 

 Los estudiantes del centro rural nos dicen que el desempeño de su profesor es 

9,67% mejor que el del docente del sector urbano; lo que significa que el docente 

del sector rural, consigue un clima de aula aproximadamente 10% mejor que el 

docente del sector urbano. 

 

 En cuanto a las habilidades y competencias docentes la docente del centro urbano 

considera que tiene un 96% de habilidades pedagógicas, sus estudiantes 82,60% y 

el investigador 90,80%; esto indica que, a pesar de que la docente del centro urbano 

sobrevalora sus habilidades pedagógicas, sus estudiantes y el investigador 

confirman que tiene un muy buen desempeño pedagógico. El docente del centro 

rural considera que tiene un 93,00% de habilidades pedagógicas, sus alumnos 

69,60% y el investigador 96,00%; lo que indica que su desempeño es bueno, 

aunque esta vez el docente es más moderado en su autoevaluación, la puntuación 

dada por los estudiantes a este docente es baja, lo que significa que ellos no están 

muy contentos con su desempeño como docente en cuanto a habilidades y 

competencias docentes. 

 

 Se encontró que existe en verdad una relación directa entre la gestión pedagógica 

del docente y el clima de aula que logra crear en sus clases, pues se ve que las 

puntuaciones de gestión pedagógica tienen niveles similares con las de clima social 

de aula. Es decir que a mejor gestión pedagógica del docente mayor y mejor clima 

de aula para los estudiantes. 
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6.2.  Recomendaciones 

En el presente trabajo investigativo se recomienda: 

 

 Investigar documentos bibliográficos y trabajos investigativos tanto en soportes 

físicos en bibliotecas y centros de documentación como en soportes digitales, sobre 

todo de internet, para que los docentes estén empapados sobre los detalles 

conceptuales de la gestión de aula y el clima social de la misma. 

 

 Que los dos docentes, tanto la del centro urbano como el del centro rural, mejoren la 

forma en que gestionan su labor docente dentro del aula, porque como se vio en la 

segunda conclusión, tienen algunas falencias que afectan a sus labores de 

enseñanza. Su nivel de gestión pedagógica es muy bueno, sin embargo puede 

mejorarse. 

 

 Mejorar ostensiblemente las características de clima de aula, porque los alumnos 

demuestran, al asignar puntuaciones más bajas que las autoasignadas por los 

docentes, que no están del todo contentos con el clima social imperante en el aula.  

 

 La docente del centro urbano realice tareas de mejoramiento de manera inmediata, 

ya que la puntuación asignada apenas si supera con 0,68% el límite mínimo 

establecido por la ley para ejercer la docencia. El docente del centro rural también 

debe realizar mejoras en el clima de su aula pues tiene todavía un 30% por hacer 

para alcanzar el 100%. 

 

 Que los dos docentes refuercen sus habilidades pedagógicas ya adquiridas pues 

tienen ya un muy buen nivel de las mismas y aquellas que tienen falencias reciban 

el tratamiento adecuado para mejorarlas en beneficio de sus estudiantes.   
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7. Propuesta de Intervención 

 

7.1.  Título de la Propuesta 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA MEJORAR EL CLIMA DE 

AULA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA “LIBERTADOR SIMÓN 

BOLÍVAR” Y “ULPIANO NAVARRO” 

 

7.2.  Justificación 

La presente propuesta de intervención educativa se justifica, si miramos a la educación 

desde la perspectiva humanista, si consideramos al aprendizaje desde los puntos de 

vista psicológico y sociológico que hacen hincapié en las relaciones personales, el 

respeto, la democracia o el afecto. El objetivo es enseñar y que aprendan, pero sin  

provocar aversión al aprendizaje; de conseguir orden, pero sin provocar odio. 

Ser docente y desarrollar el aprendizaje en las nuevas generaciones es un reto enorme, 

porque este debe convertirse para el estudiante en una actividad estimulante y atractiva 

más no una tediosa obligación, por lo que al docente no le cabe otra alternativa que 

adaptarse funcionalmente, aprendiendo en su propio beneficio una serie de variables 

que le permitan crear un clima favorecedor del aprendizaje y la convivencia.   

Por lo expuesto y analizando los resultados sobre la gestión de clima de aula y 

aprendizaje por parte de los docentes de la Escuela General Básica “Simón Bolívar“ y 

del Centro de Educación Básica “Ulpiano Navarro” es oportuno llevar a efecto la 

presente propuesta para brindar una educación eficiente, eficaz,  pertinente, con calidad 

y calidez. 

Del estudio y análisis de diferentes trabajos de investigación y de la experiencia 

docente personal se puede ver que muchas de las falencias educativas se deben a 

aspectos de interrelación y organización que tienen que ver con el ambiente en el cual 

se desarrollan los procesos educativos y con la gestión pedagógica que realiza el 

docente en el aula. Ya que muchas veces hemos evidenciado que un clima de aula 

adecuado favorece el aprendizaje de los estudiantes. Es decir que en muchos casos las 

dificultades con que tropieza el proceso de enseñanza-aprendizaje no tienen que ver 



112 
 

con falta de conocimientos científicos o falta de recursos didácticos, inclusive ni siquiera 

con limitaciones intelectuales, anímicas, económicas, etc. de los estudiantes. 

 

7.3.  Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Mejorar el clima de aula y la gestión del aprendizaje por parte de los docentes de los 

Centros educativos “Ulpiano Navarro” y “Libertador Simón Bolívar”, a través de 

estrategias que permitan proveer de los conocimientos adecuados a las señoras, 

señoritas y señores docentes para que logren mejoras significativas en su gestión 

docente. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Concienciar en los docentes de las instituciones educativas participantes en esta 

investigación sobre la importancia de desarrollar un clima de aula óptimo para el 

aprendizaje de los estudiantes a través de la aplicación de las escalas de Moos y 

Trickett. 

 Capacitar a los docentes sobre el Cima de Aula y la correcta Gestión de Aprendizaje 

para brindar la educación que los estudiantes merecen. 

 Construir un manual de normas dentro del salón de clases de los séptimos años del 

Centro Educativo “Ulpiano Navarro” y de la Escuela General Básica “Simón Bolívar” 

para mejorar el comportamiento y la disciplina de los estudiantes. 

 

7.4.  Actividades 

Objetivos 

Específi-

cos 

Metas Actividades Metodología Evaluación 

Indicadores 

de Cumpli-

miento 

1. Sensibili-

zar a los do-

centes so-

bre la im-

Fomentar en 

los docentes 

la apertura 

para acoger 

Realizar refle-

xiones sobre 

la práctica co-

tidiana de un 

Participación 

en juegos de 

motivación e 

integración. 

Aplicación de 

un cuestiona-

rio para eva-

luar la cali-

Motivación y 

participación 

activa de pro-

fesores y di-
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Objetivos 

Específi-

cos 

Metas Actividades Metodología Evaluación 

Indicadores 

de Cumpli-

miento 

portancia de 

un clima de 

aula ade-

cuado.  

nuevas prác-

ticas educa-

tivas.  

clima de aula 

positivo. 

Taller de sen-

sibilización  

Análisis parti-

cipativo sobre 

la problemati-

ca educativa. 

dad de los ta-

lleres de  re-

flexión y mo-

tivación. 

rectivos de las 

instituciones. 

2. Capacitar 

a los docen-

tes en cuan-

to al clima 

de aula y 

las escalas 

de Moos y 

Trickett 

 

Incrementar 

el nivel de 

calidad en el 

servicio edu-

cativo brin-

dado. 

Reuniones de 

capacitación. 

Círculos de 

estudio. 

Método expo-

sitivo, Analíti-

co, sintético, 

inductivo, de-

ductivo, lectu-

ra comenta-

da. 

Panel. 

Debate. 

Aplicación de 

encuestas 

para la efica-

cia de los ta-

lleres de ca-

pacitación 

docente. 

Satisfacción 

de los docen-

tes  mostrada 

hacia los te-

mas aborda-

dos en la ca-

pacitación.  

3. Construir 

un regla-

mento o 

manual de 

convivencia 

en el  salón 

de clases 

Mejorar la 

convivencia 

dentro del 

salón de cla-

ses.  

Organizar ac-

tividades lúdi-

cas. 

Realizar refle-

xiones sobre 

los aconteci-

mientos coti-

dianos. 

Proponer solu-

ciones y esta-

blecer acuer-

dos. Registrar 

los acuerdos y 

sistematizarlos 

en un docu-

mento. 

Motivación a 

través de jue-

gos. 

Diálogo y re-

flexión. 

Elaboración 

de memorias. 

Proceso  de 

producción del 

manual de ins-

trucciones. 

La participa-

ción e interés 

de los estu-

diantes en el 

proceso de 

construcción 

del manual 

de comporta-

miento. 

Interés que 

los estudian-

tes demues-

tran al revisar 

y compartir el 

manual de 

buen compor-

tamiento. 
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Objetivos 

Específi-

cos 

Metas Actividades Metodología Evaluación 

Indicadores 

de Cumpli-

miento 

4.  Optimi-

zar el rendi-

miento aca-

démico de 

los estu-

diantes del 

7mo año. 

Incrementar 

el nivel de 

calidad del 

servicio edu-

cativo. 

Realizar talle-

res o círculos 

de estudio. 

Capacitación 

docente. 

Exposición y 

presentación 

de nuevos 

métodos pe-

dagógicos. 

 

 

Calidad de 

talleres de 

capacitación 

docente. 

Participación 

activa del per-

sonal docente 

en los talle-

res. 

5. Desarro-

llar los pro-

gramas cu-

rriculares 

establecidos 

por el Minis-

terio de E-

ducación  a-

poyado en 

las nuevas 

tecnologías. 

Despertar la 

motivación y 

el interés de 

los estudian-

tes por a-

prender y 

estudiar.  

Realizar y a-

plicar  planes 

de clase me-

diados a tra-

vés de las 

Tic’s, acorde a 

los talleres 

realizados y la 

actualización 

curricular. 

Planificar  per-

manentemen-

te  activida-

des curricula-

res dentro del 

plan de mejo-

ra basados en 

el uso de las 

Tic’s 

Utilización de  

videos, tele-

visión, com-

putadoras, 

proyectores, 

red de inter-

net, aulas vir-

tuales para el 

desarrollo de 

los procesos 

de aprendiza-

je. 

Participación 

de los estu-

diantes. 

El interés en 

el desarrollo 

de los nuevos 

conocimientos 

de aprendiza-

je. 

6.  Elaborar 

material di-

dáctico  in-

novador pa-

ra desarro-

llar el inte-

rés y gusto 

por apren-

der en los 

estudiantes 

Construcción 

material   lla-

mativo, útil, 

innovador y 

de interés 

para los es-

tudiantes. 

Elaborar  di-

versos mate-

riales educati-

vos para las 

diferentes á-

reas, diapositi-

vas películas, 

etc.   

Recopilar ma-

terial didáctico 

elaborado pa-

ra   implemen-

tar la bibliote-

ca  del plantel. 

Uso del ma-

terial didác-

tico durante 

el aprendiza-

je. 

Llamativo, in-

novador, di-

dáctico. 

Calidad del 

material dise-

ñado. 
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Para darle operatividad a la presente propuesta se plantea el siguiente plan que 

ayudará a alcanzar el objetivo propuesto. Las estrategias y actividades  deberán ser 

realizadas por los directivos y docentes de los establecimientos educativos participantes 

en la investigación. 

ACTIVIDADES NIVEL DE 

ACCIÓN 

INDICADORES RESPONSA-

BLES 

INVOLUCRA-

DOS 

PRIMERA FASE: 

Gestionar  conve-

nios interinstitucio-

nales  para la capa-

citación docente y 

desarrollo de soft-

ware.  

 

 

Planificación 

  

Convenios esta-

blecidos. 

Calidad de los 

materiales. 

 

Autoridades de 

los centros edu-

cativos. 

Miembros del 

Comité Central 

de Padres de 

Familia. 

 

Autoridades del 

plantel. 

Docentes.  

 

Gestionar la adqui-

sición  y manteni-

miento  de nuevos 

equipos y materia-

les tecnológicos  

Planificación 

 

Gestión institu-

cional. 

Calidad de los 

materiales. 

Autoridades de 

los centros edu-

cativos. 

Comité central 

de Padres de 

Familia. 

Autoridades.   

Docentes  

Miembros del 

Comité Cen-

tral de padres 

de Familia. 

Capacitación do-

cente sobre la temá-

tica del Clima de 

Aula según las es-

calas de Moos y 

Trickett. 

Capacitación 

docente sobre cons-

trucción de manual  

de buen comporta-

Planificación 

Ejecución. 

Desarrollo de la 

temática. 

Conocimiento y 

destrezas desa-

rrolladas. 

Autoridades de 

los estableci-

mientos educa-

tivos. 

Comité Central 

de Padres de 

Familia. 

Autoridades 

institucionales. 

Docentes.  

Profesionales 

de la institu-

ción capacita-

dora. 
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ACTIVIDADES NIVEL DE 

ACCIÓN 

INDICADORES RESPONSA-

BLES 

INVOLUCRA-

DOS 

miento dentro de la 

clase. 

Desarrollo de nue-

vas  técnicas peda-

gógicas aplicando 

las Tic’s como 

herramientas de 

enseñanza. 

 

Planificación 

Ejecución.  

Desarrollo de 

técnicas y méto-

dos  pedagógi-

cos compatibles 

y aplicables a 

los contenidos 

curriculares. 

Autoridades ins-

titucionales. 

Docentes. 

Técnico en infor-

mática. 

Autoridades 

institucionales. 

Docentes. 

Técnico en in-

formática. 

 

Investigación  y re-

copilación de infor-

mación (direcciones 

web, objetos de a-

prendizaje, reposito-

rios, material infor-

mático acorde a los 

contenidos 

curriculares del 

séptimo año de 

educación básica). 

Planificación  

Ejecución. 

Calidad de la in-

formación reco-

pilada. 

Aplicabilidad y 

compatibilidad 

con los conteni-

dos curriculares. 

Autoridades ins-

titucionales. 

Docentes. 

 

 

Autoridades 

institucionales. 

Docentes. 

 

Círculos de estudio, 

socialización  y aná-

lisis de técnicas pe-

dagógicas que pue-

den ser implementa-

das. 

Planificación 

Ejecución. 

Capacidad de 

diálogo. 

Cooperación. 

Trabajo en equi-

po. 

Autoridades ins-

titucionales. 

Docentes. 

Autoridades 

institucionales. 

Docentes. 

Técnico infor-

mático. 

Elaboración del ma-

terial didáctico apli-

cando  el uso  las 

Tic’s de acuerdo a 

Planificación 

Ejecución. 

 

Calidad de los 

materiales ela-

borados, en 

cuanto a su fun-

Autoridades 

institucionales. 

Docentes. 

 

Autoridades del 

plantel. 

Docentes. 

Técnico infor-
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ACTIVIDADES NIVEL DE 

ACCIÓN 

INDICADORES RESPONSA-

BLES 

INVOLUCRA-

DOS 

los contenidos curri-

culares del séptimo 

año de educación 

básica. 

cionalidad, ver-

satilidad, costo 

en recursos y 

tiempo. 

mático. 

Almacenamiento del 

material didáctico 

diseñado y recopila-

do para la imple-

mentación de la bi-

blioteca virtual de la 

institución. 

Planificación 

Ejecución. 

 

Clasificación. 

Organización 

del almacena-

miento para la 

fácil recupera-

ción y uso.  

Autoridades. 

Docentes. 

Bibliotecaria(o). 

Autoridades del 

plantel. 

Docentes. 

Bibliotecaria(o). 

Técnico infor-

mático. 

Aplicación de un re-

test para evaluar  el 

clima de aula y  la 

gestión pedagógica 

en los séptimos a-

ños. 

Evaluación. Mejora del clima 

de aula. 

Rendimiento a-

cadémico de es-

tudiantes. Inte-

rés de los 

estudiantes. 

Autoridades.  

Miembros del 

Consejo Ejecu-

tivo. 

Docentes de 

séptimos años. 

Autoridades 

Miembros del 

Consejo Eje-

cutivo. 

Docentes de 

séptimo año. 

SEGUNDA FASE: 

Procesamiento de 

los  resultados obte-

nidos en la primera 

fase de aplicación 

de la propuesta.  

 

 

Evaluación. 

 

 

Análisis de re-

sultados. 

Niveles de parti-

cipación e inte-

rés de los estu-

diantes. 

Clima de aula 

 

Autoridades. 

Consejo Ejecuti-

vo. 

Docentes. 

 

 

Autoridades. 

Consejo Eje-

cutivo. 

Docentes. 

 

 

Diseño e  imple-

mentación un pro-

grama de mejora-

miento continuo 

Planificación 

Ejecución. 

Evaluación. 

 

Alternativas de 

solución. 

Factibilidad.  

 

Autoridades. 

Consejo Ejecu-

tivo. 

Comité Central 

Autoridades. 

Docentes de la 

institución. 
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ACTIVIDADES NIVEL DE 

ACCIÓN 

INDICADORES RESPONSA-

BLES 

INVOLUCRA-

DOS 

sobre la base del 

análisis  los resulta-

dos de la evalua-

ción.   

de Padres de 

Familia.  

Docentes. 

 

7.5.  Localización y Cobertura Espacial 

 

La presente propuesta será aplicada durante el Año Lectivo 2013- 2014 en la Escuela 

General Básica Libertador “Simón Bolívar” y en el Centro Educativo de Educación 

Básica “Ulpiano Navarro” pertenecientes al Cantón Otavalo, Provincia Imbabura, 

Ecuador. 

 

7.6.  Población Objetivo 

 

Los directivos y docentes que laboran en los establecimientos educativos anteriormente 

mencionados. 

 

7.7.  Sostenibilidad de la Propuesta 

 

7.7.1. Recursos Humanos 

  

Directores de la Escuela General Básica “Simón Bolívar “ y “Ulpiano Navarro” . 

 

7.7.2. Recursos Tecnológicos 

 

Proyector 

Computadores 

Impresoras 

 

7.7.3. Recursos Materiales 

 

Marcadores  

Papelotes 

Mobiliario 
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7.7.4. Recursos Físicos 

 

Instalaciones del Centro Educativo “Ulpiano Navarro” y Escuela General Básica “Simón 

Bolívar” 

 

7.7.5. Recursos Económicos 

 

Se requiere aproximadamente 30,00 dólares americanos, detallados a continuación: 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Fotoscopias 500 $0,02 $10,00 

Útiles de oficina (lápices, láminas, 

marcadores de pizarrón, papelotes) 

___ ___ $20,00 

Uso de computadores para capacita-

ción en Tic’s. 

___ ___ ___ 

Textos en formato digital ___ ___ ___ 

Proyector ___ ___ ___ 

CD’s 100 $0,30 $30,00 

Cartucho de tinta para la impresora 1 $14,00 $14,00 

Refrigerios para los capacitadores 10 $2,60 $26,00 

TOTAL ____ ____ $100,00 

 

 

7.7.6. Recursos Organizacionales 

 

Directores de los establecimientos educativos. 

Consejo Estudiantil. 

Comité Central de Padres de Familia de los dos centros educativos. 

Gobierno Municipal de Otavalo. 

Fundación Tandana. 
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7.8. Presupuesto 

 

 

 RECURSOS COSTO 

APROXIMADO 

FINANCIAMIENTO 

Fotoscopias 10,00 Presupuesto de las 

Instituciones 

Lápices, laminas, marcadores para 

pizarrón, papelotes 

20,00 

 

Presupuesto de las 

Instituciones  

Computadores personales En existencia en las 

instituciones a inter-

venirse 

Gobierno Municipal, 

Comité Central de 

Padres de Familia, 

Fundación Tandana 

Textos en formato digital Proveídos por la 

UTPL para la elabo-

ración del marco 

teórico. 

Universidad Técnica 

Particular de Loja. 

Proyector de datos e información En existencia en las 

instituciones a inter-

venirse 

Donación de una fa-

milia de extranjeros, 

presupuestos de las 

instituciones. 

CD’s para el material digital 30,00 Presupuesto de las 

instituciones. 

Cartucho de tinta para la impresora 14,00 Presupuesto de las 

instituciones. 

Refrigerios para los capacitadores $26,00 Comité Central de 

Padres de Familia. 

TOTAL 100,00 ______ 
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7.9.  Cronograma de la Propuesta 

 

 

7.- Cronograma 

 

                TIEMPO 
     
ACTIVIDAD 

Sep. 13 Oct 13 Novie 13 Dic 13 Enero 14 Feb 14 Mar 14 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

- Taller de motivación                             

- Reuniones de capacitación y círculos de 

estudios 

                            

- Reuniones de trabajo                             

- Aplicación                             

- Socialización                              

- Construcción del Código de Convivencia en 

los séptimos años de la Escuela “Liberta-

dor  Simón  Bolívar”  y  el  Centro  Educativo 

“Ulpiano Navarro”. 

                            

- Evaluación                             
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9. Anexos 

 

ANEXO # 1 

 

Código:  
Prov Aplicante Escuela Docente 

          

 
 
 
 
 

 
CUESTIONARIO DE CLIMA SOCIAL: ESCOLAR (CES) “PROFESORES”  

R. H. MOOS, B. S. MOOS Y E. J. TRICKETT, adaptación ecuatoriana.  

 

1. INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA. Marque una (x) y responda lo solicitado, según sea el caso.  

 
Del centro 
1.1 Nombre de la Institución:        

 

            

1.2 Ubicación geográfica 1.3 Tipo de centro educativo  1.4 Área  1.5 Número de 
 

    

          

estudiantes del  

Provincia Cantón 
 

Ciudad Fiscal 
 

Fiscomicional Municipal Particular Urbano Rural 
 

  aula  

             

             

               
 

Del profesor         
 

1.6 Sexo     1.7 Edad en años   1.8  Años de experiencia docente 
 

            

Masculino   Femenino         
 

               
1.9 Nivel de Estudios (señalar únicamente el último título adquirido)  
1. Profesor  2. Licenciado  3. Magíster  4. Doctor de tercer nivel  5. Otro (Especifique)  

          

 
 
INDICACIONES PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO  
A continuación encontrará preguntas que se refieren a actividades que realizan los estudiantes y el profesor de esta 
aula. Después de leer cada una, decida si es verdadera o falsa.  
En el espacio en blanco escriba V si es (Verdadera o casi siempre verdadera) y F si es (Falsa o casi siempre falsa) en cada una de 

las siguientes preguntas. 

 
Nro CUESTIONARIO Rta. 

1 Los estudiantes, ponen mucho interés en lo que hacen en esta aula  

2 En esta aula, los estudiantes llegan a conocerse realmente bien entre unos y otros.  

3 El profesor, dedica muy poco tiempo a hablar con los estudiantes.  

4 Casi todo el tiempo, se dedica a explicar la clase del día.  

5 En esta aula, los estudiantes nunca se sienten presionados para competir entre compañeros.  

6 En esta aula, todo está muy bien ordenado.  

7 En esta aula, hay reglas claras que los estudiantes tienen que cumplir.  

8 En esta aula, hay pocas reglas que cumplir.  

9 En esta aula, siempre escuchas nuevas ideas.  

10 Los estudiantes de esta aula “están en las nubes”.  

11 Los estudiantes de esta aula, nunca se interesan por conocer a sus compañeros.  

12 El profesor, se preocupa por cada uno de los estudiantes.  

13 Se espera que los estudiantes hagan sus tareas escolares, solamente en el aula.  

14 Los estudiantes de esta aula, se esfuerzan mucho por obtener las mejores calificaciones.  

15 En esta aula, los estudiantes casi siempre están en silencio.  

16 En esta aula, parece que las reglas cambian mucho.  

17 Si un estudiante, no cumple una regla dentro de la clase, es castigado.  

18 En esta aula, los estudiantes hacen diferentes tareas cada día.  
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Nro CUESTIONARIO Rta. 

19 Siempre, los estudiantes quieren que se acabe pronto la clase.  

20 En esta aula, se hacen muchas amistades.  

21 El profesor, parece más un amigo que una autoridad  

22 
En esta aula, dedicamos más tiempo a otras actividades que a temas relacionados con: lenguaje, matemáticas, 
ciencias naturales, estudios sociales, etc. 

 

23 Hay estudiantes, que siempre quieren ser los primeros en dar las respuestas a las preguntas del profesor.  

24 Los estudiantes de esta aula, pasan mucho tiempo jugando.  

25 El   profesor, explica lo que le ocurrirá a los estudiantes si no cumplen las reglas de aula.  

26 Por lo general, el profesor, no es muy estricto.  

27 En esta aula, nunca se trabaja de manera distinta a la que se   acostumbra todos los días.  

28 En esta aula, la mayoría de estudiantes ponen realmente atención a lo que dice el profesor.  

29 En esta aula, fácilmente se hacen grupos de estudiantes para realizar proyectos o tareas.  

30 El profesor les ayuda demasiado en la tareas que hacen en el aula.  

31 En esta aula, es muy importante haber realizado un cierto número de tareas.  

32 En esta aula, los estudiantes nunca compiten con sus compañeros.  

33 Por lo general, en ésta aula se forma un gran alboroto.  

34 El profesor, explica cuáles son las reglas del aula.  

35 Los estudiantes, pueden “tener problemas” con el profesor por charlar mucho.  

36 Al profesor, le agrada que los estudiantes, hagan trabajos originales y creativos  

37 Muy pocos estudiantes, participan de las actividades en ésta aula.  

38 En esta aula, a los estudiantes les agrada colaborar en las actividades.  

39 A veces, el profesor hace quedar mal a los estudiantes cuando no saben la respuesta correcta.  

40 En esta aula los estudiantes trabajan pocas veces.  

41 En esta aula, te bajan las calificaciones sino entregas los deberes.  

42 El profesor, rara vez tiene que decir a los estudiantes que se sienten en sus puestos.  

43 El profesor, trata hacer cumplir las reglas establecidas en esta aula.  

44 En esta aula, los estudiantes raras veces cumplen las reglas.  

45 Los estudiantes, muy pocas veces pueden decir que actividades hacer en el tiempo de clase.  

46 Muchos estudiantes, se distraen en clase haciendo dibujos, garabatos o tirándose papeles.  

47 A los estudiantes, les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes.  

48 El profesor, habla a los estudiantes como si se tratara de niñospequeños.  

49 Generalmente, en esta aula hacemos lo que queremos.  

50 En esta aula, las notas no son muy importantes.  

51 Diariamente, el profesor tiene que pedir que no se alboroten tanto los estudiantes.  

52 Los estudiantes, podrán aprender más, según cómo actúe   el profesor en ese día.  

53 Los estudiantes, pueden tener problemas si no están en su puesto al comenzar la clase.  

54 El profesor, propone trabajos nuevos para que los hagan los estudiantes.  

55 A veces, Los trabajos hechos en clase por los estudiantes son presentados a sus compañeros.  

56 En esta aula, ¿los estudiantes raras veces tienen la oportunidad de conocerse unos a otros?  

57 El profesor, ¿siempre acepta hablar de otro tema que se propone en clase?  

58 Si un estudiante falta a clases un par de días, tiene que igualarse.  

58 A los estudiantes de esta aula, nada les importa saber las notas de sus compañeros.  

60 Los trabajos que pide el profesor, están claros y cada estudiante sabe lo que tiene qué hacer.  

61 Hay reglas claras para hacer las tareas en clase.  

62 En esta aula, castigan más fácilmente que en otras.  

63 En esta aula, se espera que los estudiantes, al realizar sus tareas, respeten las reglas establecidas.  

64 En esta aula los estudiantes parecen estar medio dormidos.  

65 En esta aula, se tarda mucho tiempo en conocer los nombres de los compañeros.  

66 Al profesor, le gusta saber lo que los estudiantes quieren aprender.  

67 A menudo, el profesor dedica tiempo de su clase para hablar sobre otras cosas que no sean las materias.  

68 Los estudiantes, deben estudiar bastante para tener buenas calificaciones.  

69 En esta aula rara vez se inicia la clase puntualmente.  

70 El profesor explica al inicio del año las reglas de lo que se puede hacer o no hacer en el aula.  

71 El profesor, soporta mucho a los estudiantes.  

72 En esta aula, los estudiantes pueden elegir el puesto en donde sentarse.  

73 A veces, Los estudiantes hacen trabajos fuera de clase por su propia cuenta.  

74 Hay algunos estudiantes que nunca se sienten bien en esta aula.  

75 El profesor, desconfía de los estudiantes.  

76 Esta aula, parece más una fiesta que un lugar para aprender algo.  

77 A veces, en esta aula se hace grupos para concursar en tareas unos con otros.  

78 En esta aula, las actividades son claras.  

79 Los estudiantes siempre están inseguros de las reglas de clase.  

80 El profesor, obliga abandonar el aula a los estudiantes que se porta mal.  

81 En esta aula, los estudiantes hacen casi todos los días el mismo tipo de actividades y tareas.  

82 A los estudiantes, realmente siempre les agrada esta aula.  

83 Algunos estudiantes, no se llevan bien con sus compañeros en el aula.  

84 En esta aula, los estudiantes deben tener cuidado con lo que dicen.  

85 El profesor, sigue el tema de clase y no se desvía de él hablando de otras cosas.  
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Nro CUESTIONARIO Rta. 

86 Generalmente, Los estudiantes pasan el año aunque no estudien mucho.  

87 Los estudiantes, nunca interrumpen al profesor en clase.  

88 El profesor, se “porta” siempre igual con los que no respetan las reglas.  

89 Todos los estudiantes cumplen las reglas que exige el profesor.  

90 En esta aula, se permite que los estudiantes realicen cosas nuevas.  

91 En esta aula, los estudiantes, piden ayuda a sus compañeros cuando no pueden realizar una tarea.  

92 Si un estudiante falta a clase un par de días, sus compañeros le prestan los cuadernos y le explican el.  

93 En esta aula, los estudiantes, piden ayuda únicamente al profesor cuando no pueden realizar una tarea.  

94 Los estudiantes de esta aula, se ayudan y colaboran unos con otros.  

95 En esta aula, unos estudiantes, esconden las respuestas y soluciones de algún problema que propone el profesor.  

96 En esta aula, los estudiantes, se sienten presionados para competir entre compañeros.  

97 En esta aula, el profesor anima que los estudiantes se ayuden unos con otros.  

98 En esta aula, los estudiantes, colaboran y motivan a un compañero para que mejore su aprendizaje.  

99 En esta aula, cuando el problema es de todos, el profesor es quien decide cómo solucionarlo.  

100 En esta aula, algunos estudiantes, creen que son los únicos, que lo saben todo.  

101 A los estudiantes, de esta aula, les gusta escuchar las ideas de sus compañeros.  

102 En esta aula, todos opinan para solucionar algún problema que se presente.  

1’03 En esta aula, las notas son lo más importante para ser los mejores.  

104 En esta aula, nunca se premia a los estudiantes que participan.  

105 En la evaluación, solo se toma en cuenta la calificación de los examines.  

106 En esta aula, se premia a los estudiantes cuando realizan un trabajo en grupo.  

107 Los estudiantes, en esta aula, econocen, y aplauden, cuando un compañero del grupo hace bien su tarea.  

108 En esta aula, cuando el estudiante hace bien su tarea, recibe una buena calificación.  

109 En esta aula, el profesor anima que los estudiantes se ayuden unos con otros.  

110 En esta aula, los trabajos grupales tienen poco importancia para la calificación.  

111 En esta aula, casi siempre el profesor propone tareas para que los estudiantes trabajen en grupo.  

112 En esta aula, los estudiantes siempre trabajan sin la vigilancia del docente.  

113 En el grupo de trabajo, cada estudiante hace lo que quiere, sin ponerse de acuerdo con los demás.  

114 En esta aula, los estudiantes deben terminar la tarea en el tiempo establecido.  

115 En el grupo de trabajo, cada uno tiene un papel o función que cumplir.  

116 Dentro del grupo de trabajo, algunos estudiantes no participan.  

117 En el grupo de trabajo, cada estudiante cumple con su tarea.  

118 En esta aula, a los estudiantes les agrada mucho trabajar en grupo.  

119 Los estudiantes, de esta aula, aprenden únicamente lo que enseña el profesor.  

120 En esta aula, los estudiantes aprenden también de sus compañeros.  

121 A los estudiantes de esta aula, les gusta enseñar a sus compañeros lo que aprendieron del profesor.  

122 En esta aula, lo más importante, es aprender todos.  

123 En esta aula, el profesor, cree que todos somos importantes en el grupo.  

124 En esta aula, todos son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

125 Si un estudiante, falta en el grupo, se dificulta cumplir con la tarea.  

126 En esta aula, algunos estudiantes son egoístas con sus compañeros.  

127 En esta aula, todos los estudiantes, quieren que su grupo haga el mejor trabajo.  

128 En el grupo de trabajo, algunos estudiantes participan más que otros.  

129 El profesor, explica claramente las reglas para trabajar en grupo.  

130 En esta aula, algunos estudiantes, dudan de lo que hay que hacer en el grupo.  

131 El profesor, siempre, da la oportunidad de participar a todos dentro del grupo.  

132 Los pupitres de los estudiantes cuando hay que trabajar en grupo, se ubican de otra manera.  

133 En el grupo de trabajo, todos los estudiantes tienen la misma responsabilidad.  

134 Los grupos de trabajo que se forman en la clase, son de más de 6 estudiantes.  

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO #2 

          Código:   
            

            Prov Aplicante Escuela Estudiante  
                  

     CUESTIONARIO DE CLIMA SOCIAL: ESCOLAR (CES) “ESTUDIANTES”   
     R. H. MOOS, B. S. MOOS Y E. J. TRICKETT, adaptación ecuatoriana.   

1. DATOS INFORMATIVOS         
         

1.1 Nombre de la Institución:                              
       

1.2 Año de Educación Básica  1.3 Sexo      1.4 Edad en años  
              

        1. Niña   2.Niño             
            

1.5 Señala las personas con las que vives en casa (puedes marcar varias)           
         

1. Papá  2. Mamá   3. Abuelo/a  4. Hermanos/as   5. Tíos/as    6. Primos/as   
             

Esta pregunta la responden los estudiantes que no viven con sus papas o solo con el papá o solo con la mamá.  
      

1.6 Si uno de tus padres no vive contigo. Indica ¿Por qué? (marcar solo una opción)                 
        

1. Vive en otro País   2. Vive en otra Ciudad  3. Falleció   4. Divorciado  5. Desconozco   
             

1.7 ¿Quién es la persona que te ayuda y/o revisa los deberes en casa? (marcar solo una opción)        
           

1. Papá  2. Mamá    3. Abuelo/a   4. Hermano/a  5. Tío/a  6. Primo/a   7. Amigo/a   8. Tú mismo   
                     

1.8 Señala el último nivel de estudios: (marcar solo una opción)              
            

       a. Mamá          b. Papá       
            

1. Escuela    2. Colegio   3. Universidad  1. Escuela    2. Colegio    3. Universidad   
                

1.9 ¿En qué trabaja tu mamá?      1.10 ¿En qué trabaja tu papá?          
       

1.11 ¿La casa  en la que vives es?  1.12 Señala las características de tu casa en cuanto a:       
          

1. Arrendada    2. Propia   1. # Baños   2. # Dormitorios    3. # Plantas/pisos   
               

1.13 ¿En tu casa tienes? (puedes señalar varias opciones)                    
         

1. Teléfono      2. Tv Cable   3. Computador      4. Refrigerador   
                 

5. Internet        6. Cocina       7. Automóvil       8. Equipo de Sonido    
          

1.14 Para movilizarte a tu escuela lo haces en? (marca solo una opción - la que con más frecuencia usas)       
         

1. Carro propio    2. Trasporte escolar  3. Taxi   4. Bus      5. Caminando   
                                   

 
INDICACIONES PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO  
A continuación encontrará preguntas que se refieren a actividades que realizan los estudiantes y el profesor de esta 
aula. Después de leer cada una, decida si es verdadera o falsa.  
En el espacio en blanco escriba V si es (Verdadera o casi siempre verdadera) y F si es (Falsa o casi siempre falsa) en cada una de 

las siguientes preguntas. 

Nro CUESTIONARIO Rta. 

1 Los estudiantes, ponen mucho interés en lo que hacen en esta aula  

2 En esta aula, los estudiantes llegan a conocerse realmente bien entre unos y otros.  

3 El profesor, dedica muy poco tiempo a hablar con los estudiantes.  

4 Casi todo el tiempo, se dedica a explicar la clase del día.  

5 En esta aula, los estudiantes nunca se sienten presionados para competir entre compañeros.  
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Nro CUESTIONARIO Rta. 

6 En esta aula, todo está muy bien ordenado.  

7 En esta aula, hay reglas claras que los estudiantes tienen que cumplir.  

8 En esta aula, hay pocas reglas que cumplir.  

9 En esta aula, siempre escuchas nuevas ideas.  

10 Los estudiantes de esta aula “están en las nubes”.  

11 Los estudiantes de esta aula, nunca se interesan por conocer a sus compañeros.  

12 El profesor, se preocupa por cada uno de los estudiantes.  

13 Se espera que los estudiantes hagan sus tareas escolares, solamente en el aula.  

14 Los estudiantes de esta aula, se esfuerzan mucho por obtener las mejores calificaciones.  

15 En esta aula, los estudiantes casi siempre están en silencio.  

16 En esta aula, parece que las reglas cambian mucho.  

17 Si un estudiante, no cumple una regla dentro de la clase, es castigado.  

18 En esta aula, los estudiantes hacen diferentes tareas cada día.  

19 Siempre, los estudiantes quieren que se acabe pronto la clase.  

20 En esta aula, se hacen muchas amistades.  

21 El profesor, parece más un amigo que una autoridad  

22 
En esta aula, dedicamos más tiempo a otras actividades que a temas relacionados con: lenguaje, matemáticas, 
ciencias naturales, estudios sociales, etc. 

 

23 Hay estudiantes, que siempre quieren ser los primeros en dar las respuestas a las preguntas del profesor.  

24 Los estudiantes de esta aula, pasan mucho tiempo jugando.  

25 El profesor, explica lo que le ocurrirá a los estudiantes si no cumplen las reglas de aula.  

26 Por lo general, el profesor, no es muy estricto.  

27 En esta aula, nunca se trabaja de manera distinta a la que se   acostumbra todos los días.  

28 En esta aula, la mayoría de estudiantes ponen realmente atención a lo que dice el profesor.  

29 En esta aula, fácilmente se hacen grupos de estudiantes para realizar proyectos o tareas.  

30 El profesor les ayuda demasiado en la tareas que hacen en el aula.  

31 En esta aula, es muy importante haber realizado un cierto número de tareas.  

32 En esta aula, los estudiantes nunca compiten con sus compañeros.  

33 Por lo general, en ésta aula se forma un gran alboroto.  

34 El profesor, explica cuáles son las reglas del aula.  

35 Los estudiantes, pueden “tener problemas” con el profesor por charlar mucho.  

36 Al profesor, le agrada que los estudiantes, hagan trabajos originales y creativos  

37 Muy pocos estudiantes, participan de las actividades en ésta aula.  

38 En esta aula, a los estudiantes les agrada colaborar en las actividades.  

39 A veces, el profesor hace quedar mal a los estudiantes cuando no saben la respuesta correcta.  

40 En esta aula los estudiantes trabajan pocas veces.  

41 En esta aula, te bajan las calificaciones sino entregas los deberes.  

42 El profesor, rara vez tiene que decir a los estudiantes que se sienten en sus puestos.  

43 El profesor, trata hacer cumplir las reglas establecidas en esta aula.  

44 En esta aula, los estudiantes raras veces cumplen las reglas.  

45 Los estudiantes, muy pocas veces pueden decir que actividades hacer en el tiempo de clase.  

46 Muchos estudiantes, se distraen en clase haciendo dibujos, garabatos o tirándose papeles.  

47 A los estudiantes, les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes.  

48 El profesor, habla a los estudiantes como si se tratara de niñospequeños.  

49 Generalmente, en esta aula hacemos lo que queremos.  

50 En esta aula, las notas no son muy importantes.  

51 Diariamente, el profesor tiene que pedir que no se alboroten tanto los estudiantes.  

52 Los estudiantes, podrán aprender más, según cómo actúe   el profesor en ese día.  

53 Los estudiantes, pueden tener problemas si no están en su puesto al comenzar la clase.  

54 El profesor, propone trabajos nuevos para que los hagan los estudiantes.  

55 A veces, Los trabajos hechos en clase por los estudiantes son presentados a sus compañeros.  

56 En esta aula, ¿los estudiantes raras veces tienen la oportunidad de conocerse unos a otros?  

57 El profesor, ¿siempre acepta hablar de otro tema que se propone en clase?  

58 Si un estudiante falta a clases un par de días, tiene que igualarse.  

58 A los estudiantes de esta aula, nada les importa saber las notas de sus compañeros.  

60 Los trabajos que pide el profesor, están claros y cada estudiante sabe lo que tiene qué hacer.  

61 Hay reglas claras para hacer las tareas en clase.  

62 En esta aula, castigan más fácilmente que en otras.  

63 En esta aula, se espera que los estudiantes, al realizar sus tareas, respeten las reglas establecidas.  

64 En esta aula los estudiantes parecen estar medio dormidos.  

65 En esta aula, se tarda mucho tiempo en conocer los nombres de los compañeros.  

66 Al profesor, le gusta saber lo que los estudiantes quieren aprender.  

67 A menudo, el profesor dedica tiempo de su clase para hablar sobre otras cosas que no sean las materias.  

68 Los estudiantes, deben estudiar bastante para tener buenas calificaciones.  

69 En esta aula rara vez se inicia la clase puntualmente.  

70 El profesor explica al inicio del año las reglas de lo que se puede hacer o no hacer en el aula.  

71 El profesor, soporta mucho a los estudiantes.  

72 En esta aula, los estudiantes pueden elegir el puesto en donde sentarse.  
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Nro CUESTIONARIO Rta. 

73 A veces, Los estudiantes hacen trabajos fuera de clase por su propia cuenta.  

74 Hay algunos estudiantes que nunca se sienten bien en esta aula.  

75 El profesor, desconfía de los estudiantes.  

76 Esta aula, parece más una fiesta que un lugar para aprender algo.  

77 A veces, en esta aula se hace grupos para concursar en tareas unos con otros.  

78 En esta aula, las actividades son claras.  

79 Los estudiantes siempre están inseguros de las reglas de clase.  

80 El profesor, obliga abandonar el aula a los estudiantes que se porta mal.  

81 En esta aula, los estudiantes hacen casi todos los días el mismo tipo de actividades y tareas.  

82 A los estudiantes, realmente siempre les agrada esta aula.  

83 Algunos estudiantes, no se llevan bien con sus compañeros en el aula.  

84 En esta aula, los estudiantes deben tener cuidado con lo que dicen.  

85 El profesor, sigue el tema de clase y no se desvía de él hablando de otras cosas.  

86 Generalmente, Los estudiantes pasan   el año aunque no estudien mucho.  

87 Los estudiantes, nunca interrumpen al profesor en clase.  

88 El profesor, se “porta” siempre igual con los que no respetan las reglas.  

89 Todos los estudiantes cumplen las reglas que exige el profesor.  

90 En esta aula, se permite que los estudiantes realicen cosas nuevas.  

91 En esta aula, los estudiantes, piden ayuda a sus compañeros cuando no pueden realizar una tarea.  

92 Si un estudiante falta a clase un par de días, sus compañeros le prestan los cuadernos y le explican el.  

93 En esta aula, los estudiantes, piden ayuda únicamente al profesor cuando no pueden realizar una tarea.  

94 Los estudiantes de esta aula, se ayudan y colaboran unos con otros.  

95 
En esta aula, unos estudiantes, esconden las respuestas y soluciones de algún problema que propone el 
profesor. 

 

96 En esta aula, los estudiantes, se sienten presionados para competir entre compañeros.  

97 En esta aula, el profesor anima que los estudiantes se ayuden unos con otros.  

98 En esta aula, los estudiantes, colaboran y motivan a un compañero para que mejore su aprendizaje.  

99 En esta aula, cuando el problema es de todos, el profesor es quien decide cómo solucionarlo.  

100 En esta aula, algunos estudiantes, creen que son los únicos, que lo saben todo.  

101 A los estudiantes, de esta aula, les gusta escuchar las ideas de sus compañeros.  

102 En esta aula, todos opinan para solucionar algún problema que se presente.  

1’03 En esta aula, las notas son lo más importante para ser los mejores.  

104 En esta aula, nunca se premia a los estudiantes que participan.  

105 En la evaluación, solo se toma en cuenta la calificación de los examines.  

106 En esta aula, se premia a los estudiantes cuando realizan un trabajo en grupo.  

107 Los estudiantes, en esta aula, econocen, y aplauden, cuando un compañero del grupo hace bien su tarea.  

108 En esta aula, cuando el estudiante hace bien su tarea, recibe una buena calificación.  

109 En esta aula, el profesor anima que los estudiantes se ayuden unos con otros.  

110 En esta aula, los trabajos grupales tienen poco importancia para la calificación.  

111 En esta aula, casi siempre el profesor propone tareas para que los estudiantes trabajen en grupo.  

112 En esta aula, los estudiantes siempre trabajan sin la vigilancia del docente.  

113 En el grupo de trabajo, cada estudiante hace lo que quiere, sin ponerse de acuerdo con los demás.  

114 En esta aula, los estudiantes deben terminar la tarea en el tiempo establecido.  

115 En el grupo de trabajo, cada uno tiene un papel o función que cumplir.  

116 Dentro del grupo de trabajo, algunos estudiantes no participan.  

117 En el grupo de trabajo, cada estudiante cumple con su tarea.  

118 En esta aula, a los estudiantes les agrada mucho trabajar en grupo.  

119 Los estudiantes, de esta aula, aprenden únicamente lo que enseña el profesor.  

120 En esta aula, los estudiantes aprenden también de sus compañeros.  

121 A los estudiantes de esta aula, les gusta enseñar a sus compañeros lo que aprendieron del profesor.  

122 En esta aula, lo más importante, es aprender todos.  

123 En esta aula, el profesor, cree que todos somos importantes en el grupo.  

124 En esta aula, todos son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

125 Si un estudiante, falta en el grupo, se dificulta cumplir con la tarea.  

126 En esta aula, algunos estudiantes son egoístas con sus compañeros.  

127 En esta aula, todos los estudiantes, quieren que su grupo haga el mejor trabajo.  

128 En el grupo de trabajo, algunos estudiantes participan más que otros.  

129 El profesor, explica claramente las reglas para trabajar en grupo.  

130 En esta aula, algunos estudiantes, dudan de lo que hay que hacer en el grupo.  

131 El profesor, siempre, da la oportunidad de participar a todos dentro del grupo.  

132 Los pupitres de los estudiantes cuando hay que trabajar en grupo, se ubican de otra manera.  

133 En el grupo de trabajo, todos los estudiantes tienen la misma responsabilidad.  

134 Los grupos de trabajo que se forman en la clase, son de más de 6 estudiantes.  
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  
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ANEXO #3 

 
 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
La Universidad Católica de Loja 

MODALIDAD DE ESTUDIOS ABIERTA Y A DISTANCIA  
 ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

 MAESTRÍA EN GERENCIA Y LIDERAZGO EDUCACIONAL    

 

 

Código:  
Prov    Aplicante    Escuela    Docente 

 
 
 
 

Cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente 
 

 

 
Ministerio de Educación Ecuador. (2011). Instrumentos para la evaluación docente. Quito, Sistema Nacional de Evaluación. 

 
 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño profesional con el fin de mejorar la práctica pedagógica docente, en el aula. 

 
INSTRUCCIONES 

  
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el casillero 
 correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 
b. Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en blanco el respectivo casillero. 
c. Utilice la siguiente tabla de valoración: 
 

 
 
 
 

   TABLA DE VALORACIÓN      

 1 2 3   4  5     

 Nunca Rara vez Algunas veces  Frecuentemente  Siempre    

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
1.1. Preparo las clases en función de las necesidades de los estudiantes con 

problemas similares a los que enfrentarán en la vida diaria. 
     

1.2. Selecciono los contenidos de aprendizaje de acuerdo con el desarrollo 
cognitivo y socio afectivo de los estudiantes. 

     

1.3. Doy a conocer a los estudiantes la programación y objetivos de la      
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1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
Asignatura, al inicio del año lectivo. 

1.4. Explico los criterios de evaluación del área de estudio.      
1.5. Utilizo el lenguaje adecuado para que los estudiantes me comprendan.      
1.6. Recuerdo a los estudiantes los temas tratados en la clase anterior      
1.7. Pregunto a los estudiantes sobre las ideas más importantes desarrolladas 

en la clase anterior.      

1.8. Realizo una breve introducción antes de iniciar un nuevo tema o contenido.      
1.9. Permito que los estudiantes expresen sus preguntas e inquietudes.      
1.10. Propicio el debate y el respeto a las opiniones diferentes.      
1.11. Estimulo el análisis y la defensa de criterios de los estudiantes con 

argumentos.      

1.12. Expongo las relaciones que existen entre los diversos temas y contenidos 
enseñados.      

1.13. Aprovecho el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. 

     

1.14. Organizo la clase para trabajar en grupos.      
1.15. Utilizo técnicas de trabajo cooperativo en el aula.      
1.16. Doy estímulos a los estudiantes cuando realizan un buen trabajo.      
1.17. Valoro los trabajos grupales de los estudiantes y les doy una calificación.      
1.18. Propongo actividades para que cada uno de los estudiantes trabajen en el 

grupo.      

1.19. Motivo a los estudiantes para que se ayuden unos con otros.      
1.20. Promuevo la interacción de todos los estudiantes en el grupo.      
1.21. Promuevo la autonomía dentro de los grupos de trabajo.      
1.22. Valoro las destrezas de todos los estudiantes.      
1.23. Exijo que todos los estudiantes realicen el mismo trabajo.      
1.24. Reconozco que lo más importante en el aula es aprender todos.      
1.25. Promuevo la competencia entre unos y otros.      
1.26. Explico claramente las reglas para trabajar en equipo.      
1.27. Incorporo las sugerencias de los estudiantes al contenido de las clases.      
1.28. Explico la importancia de los temas tratados, para el aprendizaje y para la 

vida futura de los estudiantes.      

1.29. Recalco los puntos clave de los temas tratados en la clase.      
1.30. Realizo al final de la clase resúmenes de los temas tratados.      
1.31. Entrego a los estudiantes las pruebas y trabajos calificados a tiempo.      
1.32. Reajusto la programación en base a los resultados obtenidos en la 

evaluación.      

1.33 Elaboro material didáctico para el desarrollo de las clases.      
1.34. Utilizo el material didáctico apropiado a cada temática.      
1.35. Utilizo en las clases tecnologías de comunicación e información.      
1.36. Utilizo bibliografía actualizada.      
1.37. Desarrollo en los estudiantes las siguientes habilidades:      
1.37.1. Analizar.      
1.37.2. Sintetizar.      
1.37.3. Reflexionar.      
1.37.4. Observar.      
1.37.5. Descubrir.      
1.37.6. Exponer en grupo.      
1.37.7. Argumentar.      
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1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
1.37.8. Conceptualizar.      
1.37.9. Redactar con claridad.      
1.37.10. Escribir correctamente.      
1.37.11. Leer comprensivamente.      
1.37.12. Escuchar.      
1.37.13. Respetar.      
1.37.14. Consensuar.      
1.37.15. Socializar.      
1.37.16. Concluir.      
1.37.17. Generalizar.      
1.37.18. Preservar.      

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

2.  DESARROLLO EMOCIONAL 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
2.1. Disfruto al dictar las clases.      
2.2. Siento que a los estudiantes les gusta mi clase.      
2.3. Me gratifica la relación afectiva con los estudiantes.      
2.4. Puedo tomar iniciativas y trabajar con autonomía en el aula.      
2.5. Me siento miembro de un equipo con mis estudiantes con objetivos 

definidos. 
     

2.6. Me preocupo porque mi apariencia personal sea la mejor.      
2.7. Demuestro seguridad en mis decisiones.      

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

3.  APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
3.1. Aplico el reglamento interno de la institución en las actividades del aula.      
3.2. Cumplo y hago cumplir  las normas establecidas en el aula.      
3.3. Planifico y organizo las actividades del aula.      
3.4. Entrego a los estudiantes las calificaciones en los tiempos previstos por las 

autoridades.      

3.5. Planifico mis clases en función del horario establecido.      
3.6. Explico las normas y reglas del aula a los estudiantes.      
3.7. Llego puntualmente a todas mis clases.      
3.8. Falto a mis clases solo en caso de fuerza mayor.      
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

4.  CLIMA DE AULA 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
4.1. Busco espacios y tiempos para mejorar la comunicación con mis 

estudiantes. 
     

4.2. Dispongo y procuro la información necesaria para mejorar el trabajo con mis 
estudiantes.      

4.3. Me identifico de manera personal con las actividades de aula que se 
realizan en conjunto. 

     

4.4. Comparto intereses y motivaciones con mis estudiantes.      
4.5. Dedico el tiempo suficiente para completar las actividades que se proponen 

en el aula. 
     

4.6. Cumplo los acuerdos establecidos en el aula.      
4.7. Manejo de manera   profesional, los conflictos que se dan en el aula.      
4.8. Estoy dispuesto a aprender de mis estudiantes.      
4.9. Propongo alternativas viables para que los conflictos se solucionen en 

beneficio de todos. 
     

4.10. Enseño a respetar a las personas diferentes.      
4.11. Enseño a no discriminar a los estudiantes por ningún motivo.      
4.12. Enseño a mantener buenas relaciones entre estudiantes.      
4.13. Tomo en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y criterios de los 

estudiantes.      

4.14. Resuelvo los actos indisciplinarios de los estudiantes, sin agredirles en 
forma verbal o física. 

     

4.15. Fomento la autodisciplina en el aula.      
4.16. Trato a los estudiantes con cortesía y respeto.      
4.17. Me preocupo por la ausencia o falta de los estudiantes; llamo a los padres 

de familia y/o representantes. 
     

 

*Tomado del MEC con fines investigativos. 

 
 
 
Fecha de Evaluación: 

 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

  



134 
 

ANEXO #4 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
La Universidad Católica de Loja 

MODALIDAD DE ESTUDIOS ABIERTA Y A DISTANCIA  
 ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

 MAESTRÍA EN GERENCIA Y LIDERAZGO EDUCACIONAL    

 

Código:  
Prov    Aplicante    Escuela    Estudiante 

 

 

 
Cuestionario de evaluación a la gestión del aprendizaje del docente por parte 

del estudiante 
 
 

Ministerio de Educación Ecuador. (2011). Instrumentos para la evaluación docente. Quito, Sistema Nacional de Evaluación. 

 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño del docente en el aula con el fin de mejorar, la practica pedagógica del 
docente en el aula. 

 
INSTRUCCIONES 

 
 

a Observe el proceso de gestión del aprendizaje realizado por el docente en el aula.   
b Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y valore con honestidad cada uno de los 

casilleros.   
c Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en blanco el respectivo casillero. 
d Utilice la siguiente tabla de valoración:  

 
 

 

  TABLA DE VALORACIÓN  
     

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

1.  HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
 
 El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Prepara las clases en función de las necesidades de los estudiantes.      
1.2. Da a conocer a los estudiantes la programación y los objetivos del 

área al inicio del año lectivo. 
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1.  HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
 
 El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.3. Explica las relaciones que existen entre los diversos temas o 
contenidos señalados. 

     

1.4. Realiza una introducción antes de iniciar un nuevo tema o contenido.      
1.5. Ejemplifica los temas tratados.      
1.6. Adecua los temas a los intereses de los estudiantes.      
1.7. Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus clases.      
1.8. Organiza la clase para trabajar en grupos.      
1.9. Utiliza técnicas de trabajo cooperativo en el aula.      
1.10. Da estímulos a los estudiantes cuando realizan un buen trabajo.      
1.11. Valora los trabajos grupales de los estudiantes y les doy una calificación.      
1.12. Propone actividades para  que cada uno de los estudiantes trabajen en el 

grupo. 
     

1.13. Motiva a los estudiantes para que se ayuden unos con otros.      
1.14. Promueve la interacción de todos los estudiantes en el grupo.      
1.15. Promueve la autonomía dentro de los grupos de trabajo.      
1.16. Valora las destrezas de todos los estudiantes.      
1.17. Exige que todos los estudiantes realicen el mismo trabajo.      
1.18. Reconoce que lo más importante en el aula es aprender todos.      
1.19. Promueve la competencia entre unos y otros.      
1.20. Explica claramente las reglas para trabajar en grupo.      
1.21. Desarrolla en los estudiantes la siguientes habilidades:      
1.21.1.  Analizar.      
1.21.2.  Sintetizar.      
1.21.3.  Reflexionar.      
1.21.4.  Observar.      
1.21.5.  Descubrir.      
1.21.6.  Redactar con claridad.      
1.21.7.  Escribir correctamente.      
1.21.8.  Leer comprensivamente.      

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
2.  APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
 El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Aplica el reglamento interno de la institución en las actividades del aula.      
2.2. Cumple y hace cumplir  las normas establecidas en el aula.      
2.3. Planifica y organiza las actividades del aula.      
2.4. Entrega a los estudiantes las calificaciones en los tiempos previstos por las 

autoridades. 
     

2.5. Planifica las clases en función del horario establecido.      
2.6. Explica las normas y reglas del aula a los estudiantes.      
2.7. Llega puntualmente a todas las clases.      
2.8. Falta a clases solo en caso de fuerza mayor.      
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
3.  CLIMA DE AULA 
 
 El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Busca espacios y tiempos para mejorar la comunicación con los 
estudiantes. 

     

3.2. Dispone  y procura la información necesaria para mejorar el trabajo con mis 
estudiantes.      

3.3. Se identifica de manera personal con las actividades de aula que se realizan 
en conjunto. 

     

3.4. Comparte intereses y motivaciones con mis estudiantes.      
3.5. Dedica el tiempo suficiente para completar las actividades que se proponen 

en el aula. 
     

3.6. Cumple los acuerdos establecidos en el aula.      
3.7. Maneja de manera   profesional, los conflictos que se dan en el aula.      
3.8. Está dispuesto a aprender de los estudiantes.      
3.9. Propone alternativas viables para que los conflictos se solucionen en 

beneficio de todos. 
     

3.10. Enseña a respetar a las personas diferentes.      
3.11. Enseña a no discriminar a los estudiantes por ningún motivo.      
3.12. Enseña a mantener buenas relaciones entre estudiantes.      
3.13. Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y criterios de los 

estudiantes. 
     

3.14. Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, sin agredirles en 
forma verbal o física. 

     

3.15. Fomenta la autodisciplina en el aula.      
3.16. Trata a los estudiantes con cortesía y respeto.      
3.17. Se preocupa por la ausencia o falta de los estudiantes; llama a los padres 

de familia y/o representantes. 
     

 
 
*Tomado del MEC con fines investigativos. 
 

 
Fecha de Evaluación: 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO #5 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
La Universidad Católica de Loja  

MODALIDAD DE ESTUDIOS ABIERTA Y A DISTANCIA  
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y LIDERAZGO EDUCACIONAL 

 
Código:  
Prov    Aplicante    Escuela    Docente 

 

 

 

Ficha de observación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del 
investigador 

 
  

Ministerio de Educación Ecuador. (2011). Instrumentos para la evaluación docente. Quito, Sistema Nacional de Evaluación. 

 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

OBJETIVO 

Observar el desempeño del docente en el aula con el fin de analizar la práctica pedagógica del docente en el 
aula. 

 
INSTRUCCIONES 

 
 
 

a Observe el proceso de gestión del aprendizaje realizado por el docente en el aula.   
b Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y valore con honestidad cada uno de los 

casilleros.   
c Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en blanco el respectivo casillero. 
d Utilice la siguiente tabla de valoración:  

 
 

 
  TABLA DE VALORACIÓN  

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
 
 El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Prepara las clases en función de las necesidades de los estudiantes con 
problemas similares a los que enfrentarán en la vida diaria.      

1.2. Selecciona los contenidos de aprendizaje de acuerdo con el desarrollo 
cognitivo y socio afectivo de los estudiantes. 
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1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
 
 El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.3. Da a conocer a los estudiantes la programación y objetivos de la Asignatura, 
al inicio del año lectivo. 

     

1.4. Explica los criterios de evaluación del área de estudio.      
1.5. Utiliza el lenguaje adecuado para que los estudiantes le comprendan.      
1.6. Recuerda a los estudiantes los temas tratados en la clase anterior      
1.7. Pregunta a los estudiantes sobre las ideas más importantes desarrolladas 

en la clase anterior. 
     

1.8. Realiza una breve introducción antes de iniciar un nuevo tema o contenido.      
1.9. Permite que los estudiantes expresen sus preguntas e inquietudes.      
1.10. Propicia el debate y el respeto a las opiniones diferentes.      
1.11. Estimula el análisis y la defensa de criterios de los estudiantes con 

argumentos.      

1.12. Expone las relaciones que existen entre los diversos temas y contenidos 
enseñados. 

     

1.13. Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje 
significativo de los estudiantes.      

1.14. Organiza la clase para trabajar en grupos.      
1.15. Utiliza técnicas de trabajo cooperativo en el aula.      
1.16. Da estímulos a los estudiantes cuando realizan un buen trabajo.      
1.17. Valora los trabajos grupales de los estudiantes y les doy una calificación.      
1.18. Propone actividades para que cada uno de los estudiantes trabajen en el 

grupo. 
     

1.19. Motiva a los estudiantes para que se ayuden unos con otros.      
1.20. Promueve la interacción de todos los estudiantes en el grupo.      
1.21. Promueve la autonomía dentro de los grupos de trabajo.      
1.22. Valora las destrezas de todos los estudiantes.      
1.23. Exije que todos los estudiantes realicen el mismo trabajo.      
1.24. Reconoce que lo más importante en el aula es aprender todos.      
1.25. Promueve la competencia entre unos y otros.      
1.26. Explica claramente las reglas para trabajar en equipo.      
1.27. Incorpora las sugerencias de los estudiantes al contenido de las clases.      
1.28. Explica la importancia de los temas tratados, para el aprendizaje y para la 

vida futura de los estudiantes. 
     

1.29. Recalca los puntos clave de los temas tratados en la clase.      
1.30. Realiza al final de la clase resúmenes de los temas tratados.      
1.31. Entrega a los estudiantes las pruebas y trabajos calificados a tiempo.      
1.32. Reajusta la programación en base a los resultados obtenidos en la 

evaluación. 
     

1.33 Elabora material didáctico para el desarrollo de las clases.      
1.34. Utiliza el material didáctico apropiado a cada temática.      
1.35. Utiliza en las clases tecnologías de comunicación e información.      
1.36. Utiliza bibliografía actualizada.      
1.37. Desarrolla en los estudiantes las siguientes habilidades:      
1.37.1. Analizar.      
1.37.2. Sintetizar.      
1.37.3. Reflexionar.      
1.37.4. Observar.      
1.37.5. Descubrir.      
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1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
 
 El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.37.6. Exponer en grupo.      
1.37.7. Argumentar.      
1.37.8. Conceptualizar.      
1.37.9. Redactar con claridad.      
1.37.10. Escribir correctamente.      
1.37.11. Leer comprensivamente.      
1.37.12. Escuchar.      
1.37.13. Respetar.      
1.37.14. Consensuar.      
1.37.15. Socializar.      
1.37.16. Concluir.      
1.37.17. Generalizar.      
1.37.18. Preservar.      

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
2.  APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
 El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Aplica el reglamento interno de la institución en las actividades del aula.      
2.2. Cumple y hace cumplir  las normas establecidas en el aula.      
2.3. Planifica y organiza las actividades del aula.      
2.4. Entrega a los estudiantes las calificaciones en los tiempos previstos por las 

autoridades. 
     

2.5. Planifica las clases en función del horario establecido.      
2.6. Explica las normas y reglas del aula a los estudiantes.      
2.7. Llega puntualmente a todas las clases.      
2.8. Falta a clases solo en caso de fuerza mayor.      

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
3.  CLIMA DE AULA 
 
 El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Busca espacios y tiempos para mejorar la comunicación con los 
estudiantes.      

3.2. Dispone  y procura la información necesaria para mejorar el trabajo con mis 
estudiantes.      

3.3. Se identifica de manera personal con las actividades de aula que se realizan 
en conjunto. 

     

3.4. Comparte intereses y motivaciones con mis estudiantes.      
3.5. Dedica el tiempo suficiente para completar las actividades que se proponen 

en el aula. 
     

3.6. Cumple los acuerdos establecidos en el aula.      
3.7. Maneja de manera   profesional, los conflictos que se dan en el aula.      
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3.  CLIMA DE AULA 
 
 El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.8. Está dispuesto a aprender de los estudiantes.      
3.9. Propone alternativas viables para que los conflictos se solucionen en 

beneficio de todos. 
     

3.10. Enseña a respetar a las personas diferentes.      
3.11. Enseña a no discriminar a los estudiantes por ningún motivo.      
3.12. Enseña a mantener buenas relaciones entre estudiantes.      
3.13. Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y criterios de los 

estudiantes.      

3.14. Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, sin agredirles en 
forma verbal o física. 

     

3.15. Fomenta la autodisciplina en el aula.      
3.16. Trata a los estudiantes con cortesía y respeto.      
3.17. Se preocupa por la ausencia o falta de los estudiantes; llama a los padres 

de familia y/o representantes. 
     

 
 
 
*Tomado del MEC con fines investigativos. 
 
 
 
Fecha de Evaluación: 
 

 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO #6 

 
 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
La Universidad Católica de Loja  

MODALIDAD DE ESTUDIOS ABIERTA Y A DISTANCIA  
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y LIDERAZGO EDUCACIONAL  
 

Matriz de diagnóstico a la gestión del aprendizaje del docente del séptimo año de 
educación básica del centro educativo: “…….colocar el nombre de la 

institución…., año lectivo ……..” 
 

 
Código:  
Prov  Aplicante   Escuela    Docente 

 

 

En la siguiente matriz establezca el diagnóstico de la gestión del aprendizaje observada, 

identificando fortalezas y debilidades encontradas en relación a cada uno de los aspectos que 

caracterizan o no al docente en el proceso de gestión. 

DIMENSIONES 
FORTALEZAS/ 

DEBILIDADES 
CAUSAS EFECTOS ALTERNATIVAS 

 

 

1. HABILIDADES 

PEDAGÓGICAS Y 

DIDÁCTICAS. 

(ítems 1.1. a 1.37.) 

 

    

 

 

2. APLICACIÓN DE 

NORMAS Y 

REGLAMENTOS 

(ítems 2.1. al 2.8.) 

 

    

 

 

3. CLIMA DE AULA 

(items 3.1. al 3.17) 

 

    

Observaciones: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………. 
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 ANEXO #7 

FOTOGRAFÍAS 

Fotografía N° 1 
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Fotografía N° 2 

 

Fotografía N° 3 
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Fotografía N° 4 

 

 

Fotografía N° 5 
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Fotografía N° 6 
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Fotografía N° 7 

 

 

Fotografía N° 8 
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Fotografía N° 9 

 

 

Fotografía N° 10 

 



148 
 

Fotografía N° 11 

 

 

Fotografía N° 12 

 


