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RESUMEN 

 

Los problemas de este trabajo consisten en la Gestión Pedagógica en el aula: “Clima social 

escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de básica de los 

centros educativos Teodoro Wolf, sector rural, y Zoila Ugarte de Landívar, sector urbano de la 

ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha en el año lectivo 2012- 2013. 

Los métodos utilizados fueron: Analítico-sintético, inductivo deductivo, estadístico y 

hermenéutico; técnicas: Lectura y encuesta; instrumentos: Cuestionarios CES de Moos y 

Tricket, autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente, evaluación a la gestión del 

aprendizaje del docente por parte del estudiante y la ficha de observación a| la gestión del 

aprendizaje del docente por parte del investigador.  

Los resultados demostraron que ambos maestros manejan una gestión pedagógica y clima 

escolar susceptibles de ser mejorado observando el rendimiento, la convivencia y el estímulo de 

los estudiantes y maestros para interactuar en el aula.  

Basándose en los resultados, se formula una propuesta encaminada a mejorar las habilidades 

pedagógicas y didácticas mediante la implementación de talleres didácto – pedagógicos 

aplicados al código de convivencia institucional; propuesta que invito a su revisión y reflexión. 

PALABRAS CLAVES: Educación, administración escolar, liderazgo, didácto-pedagogía. 
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ABSTRACT 

The problem of this work is the educational management in the classroom: "the social school 

climate, from the perception of students and teachers of the seventh year of Teodoro Wolf 

School, (rural area) and Zoila Ugarte Landivar (urban area of Quito) during the academic year 

2012-2013. These schools are located at Pichincha province” 

The methods used were: Analytic-synthetic, inductive- deductive, statistical, and hermeneutical 

techniques: reading and survey, instruments: questionnaires CES Moos and Trickett, self-

assessment to teacher learning management, management evaluation teacher learning by the 

student and the observation sheet to teacher learning management by the researcher. 

The results showed that teachers know how to handle a learning management and school 

climate that can be improved by observing performance, coexistence and encouraging students 

and teachers to interact in the classroom. 

Based on the results, I suggest a proposal to improve education and teaching skills by 

implementing didactical workshops - teaching coexistence applied to institutional codes.  

Proposal that I invite to review and think over. 

KEYWORDS: Education, school administration, leadership, didactical- teaching. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se está dando importancia a algunos aspectos que anteriormente no 

eran considerados significativos, uno de estos es el relacionado a la gestión pedagógica y al 

clima social de la clase, es decir la interacción entre los estudiantes entre sí y los docentes. La 

construcción de un  ambiente favorable es importante para la medición del conocimiento, al 

respecto (Onetto, 2003) manifiesta que “si la relación humana no se desarrolla bajo ciertos 

parámetros de bienestar psicológico éticos y emocionales se puede hacer muy difícil e incluso 

imposible enseñar y aprender.” 

De hecho, ahora este aspecto figura como uno de los factores que podría repercutir sobre los 

niveles de aprendizaje a los que pueden llegar los estudiantes. Hay investigaciones como la 

realizada por el (LLECE), organismo coordinado por la UNESCO, dicho estudio se realizó en 

diferentes países de la región entre ellos nuestro país. Sus conclusiones mencionan al clima 

escolar como una de las variables de mayor efecto sobre el rendimiento en Matemáticas y 

Lenguaje. 

A nivel local no existen investigaciones o datos concretos afines que analicen esta 

problemática, sin embargo se contempla en la Constitución de la República y en la LOEI, el 

derecho de los estudiantes a tener una educación de calidad y calidez. Ya que a través del 

logro de una educación de calidad construiremos una sociedad diferente pero teniendo 

presente que sea inclusiva, con igualdad de oportunidad para todos, con servicios óptimos que 

contribuyan a alcanzar las metas y lograr el modelo de la sociedad que aspiramos. 

En este sentido, los informes oficiales de la OEI dan cuenta de que, aun cuando la gestión del 

clima organizativo y de convivencia han sido declarados como ejes fundamentales del Marco 

para la Buena Dirección (MBD), y del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión 

Escolar (SACGE), la realidad muestra que los esfuerzos por mejorar la convivencia y el clima en 

las escuelas, sólo se vive de manera asistemática e ineficiente. Por lo general, son acciones 

puntuales como respuesta a diferentes situaciones problemáticas, que no suelen llevar una fase 

de diagnóstico que permita abordar de forma sistemática los problemas de convivencia 

planteados. El trabajo reflexivo en equipo y la transversalidad en las escuelas es algo que no ha 

llegado a sistematizarse, más allá de loables experiencias muy concretas. 
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El tema es un trabajo de investigación de gran importancia, ya que trata de ser un aporte en 

este sentido; pretende ofrecer luces respecto a cómo intervenir y mejorar el clima escolar, 

consecuentemente este clima de trabajo óptimo repercutirá positivamente en el aprendizaje. 

Cabe reconocer que la Universidad Técnica Particular de Loja ha sido una institución educativa 

que nos orienta, capacita y nos motiva para llevar a cabo varias investigaciones, entre ellas el 

presente proyecto que es de gran utilidad para docentes, estudiantes e instituciones; 

proporcionándonos las herramientas necesarias para lograr nuestros objetivos propuestos; a 

través de la UTPL se nos abrieron las puertas de las dos Instituciones Educativas investigadas 

“Zoila Ugarte de Landívar”, sector urbano y “Teodoro Wolf” sector rural de la ciudad de Quito. 

Este estudio se realizó con el afán de conocer más de cerca las fortalezas y debilidades a 

través del análisis de su gestión pedagógica por un observador externo. En cuanto al aporte 

personal para él investigador ha ampliado la perspectiva como educador proporcionándole 

herramientas para conocer cómo puede gestionarse de mejor manera el aprendizaje. 

La investigación demandó un trabajo sistemático y un estudio profundo acerca del tema, si bien 

es cierto se dispone de amplia bibliografía al respecto, lo importante aquí es procesar ese 

cúmulo de información y traspasarla a herramientas válidas y prácticas que puedan servir a 

estudiantes y maestros a mejorar su ambiente de trabajo. 

También hubo un apoyo significativo de parte de los docentes asignados como tutores quiénes 

guiaron la investigación, además suministraron  una importante información, pautas y esquemas 

para la realización del trabajo y especialmente facilitaron los instrumentos informáticos para la 

sistematización de la información. Estos insumos posibilitaron en gran medida la elaboración de 

este trabajo en cuanto al procesamiento de datos.  

En cuánto a la recolección de la información requerida por parte de los sujetos de estudio, no se 

tuvo mayor dificultad, ya que hubo mucha apertura y colaboración de los directivos y docentes 

de las Instituciones educativas tanto urbana como rural. Generalmente se mostraron con una 

actitud positiva, con mentalidad abierta y proactiva esperando los resultados de este trabajo 

para direccionar su labor en caso de encontrar debilidades en el trabajo que ellos realizan.   

En lo referente a las limitaciones, se podría mencionar poca disponibilidad de tiempo por 

razones laborales y las molestias que ocasiona el pedir permisos consecutivos en el lugar de 
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trabajo, ya que el trabajo de campo y las visitas a la escuela rural se realizaron en horas 

laborables. A medida que se avanzó en el trabajo se fueron cumpliendo con los objetivos 

planteados en el módulo de Proyectos I. Se tuvo conocimientos más profundos de la gestión 

escolar y el clima social del aula, además como múltiples factores que pueden repercutir en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Los objetivos específicos de este trabajo de investigación se alcanzaron entre los que podemos 

mencionar en primera instancia que se realizó un diagnóstico de la gestión pedagógico, 

tomando como referente la autoevaluación docente y la observación del investigador, mediante 

la aplicación de las diferentes encuestas a estudiantes, docentes y la observación directa de 

clase; analizando y describiendo las percepciones que tiene el clima del aula   (implicación, 

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

cooperación) de los docentes y estudiantes. 

Se analizaron y describieron las percepciones que tienen maestros y estudiantes sobre las 

características del clima del aula. Con la información recogida se comparó las características 

del clima del aula en los entornos educativos urbano y rural. 

A través de la aplicación de los instrumentos identificaron las habilidades y competencias de los 

docentes, tomando como referencia el criterio de los maestros, de los estudiantes y del 

investigador. A través de la observación y contrastación de datos se pudo determinar la relación 

existente entre la gestión pedagógica y el clima del aula. 

Es importante reconocer que las reformas o cambios que se desarrollan en las escuelas deben 

basarse en investigaciones; con la finalidad de conocer el qué, el cómo y el hacia dónde 

direccionar la gestión pedagógica y el clima social escolar. Sólo así se podrán tomar decisiones 

orientadas a construir nuevos y mejores procesos educativos.  

Finalmente, luego de que se obtuvo los resultados de esta investigación, se presentó una 

propuesta encaminada en talleres para mejorar el control y la organización del código de 

convivencia Institucional y las habilidades pedagógicas y didácticas de las Instituciones 

investigadas y la implementación de TICS; que redundaran de forma provechosa como 

herramienta de trabajo dentro del aula de clases.  



6 
 

 

 
 

2.  MARCO TEORICO 

2.1. La Escuela en el Ecuador 

2.1.1. Elementos claves. 

La escuela es el espacio en el cual se desarrollan niños, niñas y adolescentes, su finalidad es el 

desarrollo de destrezas, la práctica de habilidades, actitudes y valores; en este espacio se dan 

diferentes tipos de relaciones entre los principales actores involucrados en el proceso de la 

enseñanza. 

 

La escuela permite, además, el primer contacto directo y continuo del niño y del adolescente 

con relaciones sociales organizadas (Garnegshi y Okma, 1996; Molpeceres, Llinares y Bernard, 

1999), por lo que facilita a los niños la primera oportunidad de aprender sobre los principios de 

regulación social (Rueter y Conger, 1995). 

 

La escuela es considerada como el segundo hogar de los estudiantes, debido al tiempo que 

pasan en la institución y el centro en donde se desarrollan y consolidan los aprendizajes 

básicos. 

 

La educación tiene sus elementos claves, pero debemos saber primero cuál es el propósito del 

sistema educativo ecuatoriano, una educación inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, que promueva el respeto a los derechos humanos, 

derechos colectivos, desarrolle un pensamiento crítico, fomente el civismo, proporcione 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción, estimule la creatividad y el pleno 

desarrollo de la personalidad y las habilidades especiales de cada persona impulse la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

La Constitución Política del Estado Ecuatoriano 2010, la (LOEI, 2011), el Plan Decenal de 

Educación MEC 2006-2015, son un instrumento de gestión estratégica, diseñado para 

implementar un conjunto de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras que 

guían los procesos de modernización del sistema educativo. Su finalidad es mejorar la calidad 

educativa y lograr una mayor equidad que garantice el acceso de todos los ciudadanos al 

sistema educativo y su permanencia en él. El acompañamiento ciudadano a su implementación 
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y gestión es importante, pues puede  aportar en la identificación de nudos críticos y con 

propuestas de acciones viables que fortalezcan el logro de objetivos. 

 

Dentro del Plan Decenal(MEC, 2006-2015) tenemos algunas políticas que son elementos claves 

para tener una educación de calidad: 

 Universalización de la Educación infantil de 0 a 5 años. 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a décimos años. 

 Incremento de la matrícula de bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de la 

población en la edad correspondiente. 

 Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación alternativa. 

 Mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento de las Instituciones 

Educativas. 

 Mejoramiento de calidad y equidad de la educación e implementación del Sistema 

Nacional de Evaluación. 

 Revalorización de la profesión docente, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 

 Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta 

alcanzar el 6%. 

En base a estas políticas se han elaborado nuevas estrategias dirigidas al mejoramiento de la 

calidad educativa, una de ellas se refiere a la actualización y fortalecimiento de los currículos de 

Educación Básica y Bachillerato y el desarrollo dela educación inicial y la elaboración de 

material básico para los estudiantes y los docentes que permitan una correcta implementación 

del currículo como una estrategia para mejorar la calidad de la educación. Además el Ministerio 

propone estándares de calidad educativa que ayudarán a orientar y monitorear la gestión de los 

actores del sistema educativo hacia el mejoramiento continuo.     

El sistema educativo requiere contar con un financiamiento seguro y sostenible que permita 

cumplir con su objetivo fundamental que es brindar una educación de calidad. 

(MEC, 2010). Los principios del sistema educativo son: 

 Equidad o creación de condiciones para ofrecer igualdad efectiva de oportunidades 

educativas en todo el territorio y garantizar que los niños, niñas, jóvenes y adultos 

tengan acceso a una educación de calidad. 
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 Calidad, referida a la capacidad que tiene la escuela, el colegio o la universidad de 

brindar sistemáticamente a sus estudiantes y egresados competencias para la acción. 

 Pertinencia, para que la formación que reciben los estudiantes responda a las 

necesidades del entorno social, natural y cultural, en los ámbitos local, nacional y 

mundial. 

 Inclusión, para evitar discriminación en razón de la edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma; religión, filiación política, orientación sexual; estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 Eficiencia, para formar ciudadanos, hombres y mujeres, que puedan participar activa y 

productivamente en los procesos de desarrollo del país. 

 Participación, que permita incorporar a toda la población ecuatoriana tanto en los 

procesos de desarrollo como, también, en las decisiones locales y nacionales 

 Rendición de Cuentas, para generar una cultura de la evaluación y promover una activa 

participación ciudadana en torno a la calidad y equidad de la educación nacional. 

 Unidad, basada en la soberanía de la nación ecuatoriana, en su historia milenaria y en el 

reconocimiento de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas. 

 Continuidad, para mantener articulación, secuencia y periodicidad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en los diferentes niveles y modalidades por las que pasa un 

estudiante. 

 Flexibilidad, para diseñar y ejecutar modelos pedagógicos y didácticos alternativos, que 

respondan y se adapten a las circunstancias y características regionales de carácter 

ocupacional, climático y productivo. 

 Alternabilidad, que permita programar relevos periódicos en los niveles de la dirección 

escolar y posibilitar la promoción vertical de los miembros del magisterio nacional. 

Estos deberían ser los elementos sobre los que habría que trabajar conjuntamente para 

conseguir optimizar los niveles de calidad educativa en el Ecuador y poder competir a nivel 

internacional, ya que los perfiles escolares de nuestro país aún son inferiores a las de otras 

regiones.  

Para que los elementos claves se conviertan en verdaderos  promotores  de los cambios 

educativos y dejen una huella imborrable en el progreso del país, no puede continuar solo como 

una iniciativa de gobierno, sino que debe ser un objetivo de todas las comunidades educativas y 

demás organizaciones contribuyendo al fortalecimiento y progreso del país. 



9 
 

 

 
 

2.1.2. Factores de eficacia y calidad educativa  

 

Al hablar de calidad educativa se considera las cinco dimensiones establecidas por la Oficina 

Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, en las que se explicita 

la relevancia, pertenencia, equidad, eficacia y eficiencia como los indicadores estrechamente 

relacionados para evidenciar y valorar la calidad en la educación (OREAL-UNESCO, 2007) y 

que para este estudio referiremos a la eficacia y eficiencia, como dos de los atributos básicos. 

“Eficacia que implica analizar en qué medida se logra o no garantizar, en término de metas, los 

principios de equidad, relevancia y pertinencia de la educación, mientras que la eficiencia se 

refiere a cómo la acción pública asigna a la educación los recursos necesarios y si los distribuye 

y utiliza de manera adecuada” (BLANCO). 

 

Finalmente, para 1995 se debe considerar los 10 factores asociados a la calidad de la 

educación propuestos por el Movimiento de Eficacia Escolar para América Latina y El Caribe, ( 

(murillo 2008), y que es parte de la propuesta que se realizó luego del estudio en 16 países de 

América Latina y el Caribe 2 para evaluar el desempeño de los estudiantes, realizado por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), y la Oficina 

Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe.  

Cabe indicar que en los estudios mencionados, el clima escolar como factor asociado a la 

calidad educativa, ocupa siempre un lugar destacado por su relación con los demás factores; 

así: 

a) Metas compartidas, consenso, trabajo en equipo: sentido de comunidad 

b) Clima escolar y de aula 

c) Dirección escolar 

d) Un currículo de calidad 

e) Gestión del tiempo  

f) Desarrollo profesional de los docentes 

g) Altas expectativas 

h) Instalaciones y recursos 

Los factores presentados dentro del contexto escolar se ven implícitos como factores asociados 

al desarrollo de los estudiantes, así: el sentido de participación y comunidad en la escuela 

pretende lograr la formación integral del estudiante a través de la adquisición de conocimiento, 
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práctica de valores y actuaciones positivas que se formulan de manera clara en un proyecto del 

cual son parte todos los involucrados en el proceso educativo; familia, educadores fuertemente 

comprometidos y comunidad. 

Considerando las referencias anteriores y como uno de los resultados del estudio de 

investigación sobre eficacia escolar realizado por UNESCO-LLECE se presenta en el cuadro1 

un modelo de los factores personales, de aula y escolares asociados a la eficacia y la 

organización e interrelación entre estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA                               AULA                                   ALUMNO 

CUADRO 1/ MODELO IBEROAMERICANO DE EFICACIA ESCOLAR 

Fuente: MODELO IBEROAMERICANO DE EFICACIA ESCOLAR 

Características del Sistema Educativo 

Característica del 

aula 

Característica  de la 

escuela Característica del alumno 

Característica del 

profesorado 

Característica del docente 

Hábitos culturales 

Metodología docente 
Misión de la escuela 

Actitudes 

Gestión del tiempo Dirección escolar 

Relación y apoyo familiar Clima de escuela y de aula 

Compromiso de los docentes 

Altas expectativas globales 

Desarrollo profesional de los docentes 

Implicación de la familia y la comunidad 

Uso y gestión de instalaciones y recursos 

Logro académico, 

cognitivo y socio 

afectivo. 
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2.1.3. Estándares de calidad educativa 

 

El Informe McKinsey (2007) “Como hacen los sistemas educativos con mejor 

desempeño para alcanzar sus objetivos”, hace énfasis que existen suficientes evidencias que 

indican que los países con mejores resultados educativos, son aquellas naciones que tienen 

bien delimitados los conocimientos, habilidades y destrezas que niños y jóvenes deben alcanzar 

por cada año de educación, es decir lo que se conoce como estándares de aprendizaje.  

 

En nuestro país se está tomando conciencia de la necesidad y urgencia de cambiar los 

paradigmas educativos, es por eso que se ha propuesto a través del Ministerio de Educación la 

creación de estándares.  

 

Los estándares de calidad son parte de la Agenda de Transformación Educativa, cuya matriz es 

el Buen Vivir, concepción armónica con los lineamientos determinados en la Constitución de la 

República.  

Permitirá un mejoramiento continuo y sistemático de la educación; además de orientar, apoyar y 

monitorear la praxis de todos los implicados en el sistema educativo.  

 

Según el Ministerio de Educación, los estándares de calidad educativa son descriptores de los 

logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema 

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

conseguir una educación de calidad. 
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Como se construye la propuesta de estándares: 

 

 

CUADRO 2 Tipos de estándares 

FUENTE: Ministerio de Educación del Ecuador 2012 

(www.educacion.gob.ec) 

Los estándares poseen las siguientes características:  

 Ser objetivos básicos comunes de lograr;  

 Ser referidos a logros o desempeños observables y medibles;  

 Ser sencillos de comprender y utilizar;  

 Estar inspirados en ideales educativos,  

•Descripciones de los logros educativos 
que se espera que alcancen los 
estudiantes 

Estandares de 
aprendizaje 

•Descripciones de lo que deben hacer los 
profesionales de la educación 
competentes. 

Estandares de 
desempeno 
profesional 

•Procesos y prácticas de una buena 
institución educativa. 

Estandares de 
gestion escolar 

Investigacion 
inicial 

•Marco politico 

•Bibliografia especializada (meta analisis) 

• Estandares de otros paises 

Consulta 

• Expertos internacionales 

• Estudiantes, docentes, directivos y familias 

•Comunidad econocmica 

• Sociedad Civil 
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 Estar cimentados en valores ecuatorianos y universales;  

 Tener la capacidad de ser homologables con estándares internacionales, pero 

ajustables a la realidad ecuatoriana,  

 Ser un desafío para los actores e instituciones del sistema educativo, pero asimismo 

alcanzables.  

 

A través de los estándares se pretenden monitorear, apoyar y orientar la labor que realizan los 

miembros de la comunidad educativa logrando así una educación con mejora continua. Otra 

finalidad de los estándares es proporcionar a las familias y la sociedad de información para que 

exijan una educación de calidad; realizar procesos de autoevaluación, ejecutar estrategias de 

mejoramiento o fortalecimiento para el logro de mejores resultados, crear sistemas de 

certificación educativa para profesionales e instituciones, realizar ajustes periódicos a libros de 

textos, guías pedagógicas y materiales didácticos. (Propuesta de estandares de aprendizaje, 

2012) 

2.1.4. Estándares de desempeño docente: dimensión de la gestión y el aprendizaje 

y el compromiso ético 

 

(Mourshed)Mona Mourshed (2007), manifiesta que la inversión económica en educación no es 

el factor principal para mejorar los resultados educativos. Según datos de dicho estudio, hay 

tres factores principales:  

 Contratar los mejores profesores.  

 Formación y apoyo continúo para que los docentes desarrollen prácticas cada vez más 

eficaces.  

 Asegurarse que el sistema sea capaz de proporcionar la mejor instrucción a cada 

estudiante.  

Ecuador en busca de los elementos que conlleven a una gestión educativa bajo los parámetros 

de la calidad, ha delineado un conjunto de estándares del desempeño directivo y docente. 

 

Docentes 



14 
 

 

 
 

• Los estándares de desempeño docente son descripciones de lo que debe hacer un 

profesor competente; es decir, de las prácticas pedagógicas que tienen más correlación 

positiva con el aprendizaje de los estudiantes. 

Directivos 

• Los estándares de desempeño directivo son descripciones de lo que debe hacer un 

director o rector competente; es decir, de las prácticas de gestión y liderazgo que están 

positivamente correlacionadas con el buen desempeño de los docentes, la buena 

gestión del centro escolar, y los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La variable desempeño docente, presenta cinco dimensiones: dominio tecnológico dominio  

científico, responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, relaciones interpersonales y 

formación en valores éticos. 

El desempeño docente es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos dentro de la 

formación profesional, donde las áreas generales de competencias del docente de la educación 

básica regular son: 

 Dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y de 

la conducta humana. 

 Demostración de actitudes que promuevan el aprendizaje y las relaciones humanas. 

 Dominio de la materia a desarrollar. 

 Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza que faciliten el 

aprendizaje. 

a) Desarrollo curricular 

 

El docente conoce, comprende y tiene dominio del área del saber que enseña, de la misma 

manera conoce, comprende y utiliza las principales teorías e investigaciones relacionadas con 

la enseñanza y su aprendizaje e implementa y gestiona el currículo nacional. 

 

b) Gestión del aprendizaje 

 

El docente planifica, crea un clima de aula adecuado, actúa de forma interactiva con sus 

alumnos y evalúa, retroalimenta, informa y se informa de los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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c) Desarrollo profesional 

El docente se mantiene actualizado respecto a los avances e investigaciones en la enseñanza 

de su área del saber, participa en forma colaborativa con otros miembros de la comunidad 

educativa, reflexiona antes, durante y después de su labor sobre el impacto de la misma en el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

d) Compromiso ético 

El docente tiene altas expectativas respecto del aprendizaje de todos los estudiantes, se 

compromete con la formación de sus estudiantes como seres humanos y ciudadanos del marco 

del Buen Vivir, enseña con valores garantizando el ejercicio permanente de los derechos 

humanos y se compromete con el desarrollo de la comunidad más cercana. 

2.1.5. Planificación y ejecución de la convivencia en el aula: código de 

convivencia. 

 

La planificación y ejecución de la convivencia en el aula, hace referencia a fomentar buenas 

relaciones entre los miembros que pertenecen a una institución educativa, y al fortalecimiento 

de principios y valores que ayuden a reconocer y respetar los límites y los acuerdos de 

conducta para mantener niveles de convivencia apropiados (Acuerdo Ministerial 324, 2011). 

 

El Código de convivencia es un conjunto de principios, que enfocados en la Doctrina de la 

Protección Integral, orientan los comportamientos personales y sociales en la búsqueda de una 

convivencia armónica en democracia. En el sistema educativo, es un proceso dinámico que se 

construye con la participación de todos los sujetos de la comunidad para generar aprendizajes 

permanentes para una vida solidaria, equitativa y saludable.  

 

El Código de Convivencia apunta a facilitar la búsqueda de consenso a través del diálogo para 

el reconocimiento, abordaje y resolución de los conflictos; generar las condiciones 

institucionales necesarias para garantizar la trayectoria escolar de los niños, niñas y 

adolescentes, aplicando un criterio inclusivo y posibilitar la formación de los estudiantes en las 

prácticas de la ciudadanía democrática, mediante la participación responsable en la 
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construcción de una convivencia holística en los establecimientos educativos.(Dirección 

Provincial, 2009). 

 

El Código de Convivencia tiene como objetivo la adecuación de los estilos de convivencia 

institucional a los requerimientos de la sociedad actual, se plantea como un proyecto flexible y 

capaz de retroalimentarse creativamente, a través del aporte y cuestionamiento de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

El propósito del Código de Convivencia es conseguir el fortalecimiento y desarrollo integral de 

los actores de la comunidad educativa, conformada por los docentes, estudiantes y padres de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, sin recurrir a ningún tipo de sanción, 

teniendo calidad educativa y convivencia armónica. (Dirección Provincial, 2009). 

 

El código de convivencia, como Acuerdo del buen vivir y de cultura de paz, con respecto a 

derechos y deberes, es parte fundamental del componente de gestión del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y los planes estratégicos de los centros educativos comunitarios. (Dirección 

Provincial, 2009). 

 

Según el Ministerio de Educación (2011), toda Institución educativa está en la obligación de 

elaborar y aplicar un código de convivencia como “instrumento de construcción colectiva por 

parte de la comunidad educativa que fundamente las normas del Reglamento Interno y se 

convierta en el nuevo modelo de coexistencia de dicha comunidad”. 

 

El Ministerio de Educación en el acuerdo No. 182 consideró que la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos proclama "como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 

deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de 

los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción", que uno 

de los problemas más graves que se vive dentro de las instituciones educativas son los 

conflictos surgidos por la aplicación de medidas punitivas que no consideran las necesidades y 
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demandas formativas de los y las estudiantes, como lo expresa el artículo 41 de Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

La opinión según el investigador es importante para que exista un referente que guie el accionar 

y normas de convivencia al interior de la institución educativa.  

 

El Código de Convivencia es un referente para el desarrollo de valores éticos, respeto de las 

diferencias y la identidad cultural, también consolida la política institucional, fortalece la 

legitimación de los procedimientos que regulan las normativas de la institución, coadyuva a las 

buenas relaciones entre todos los integrantes del proceso educativo, quienes tendrán una visión 

de cuales son deberes y obligaciones, cumpliendo estas reglas se logrará una convivencia 

sana.  

 

2.2 Clima Escolar 

 

Este constructo fue desarrollado para explicar aspectos significativos de los ambientes 

psicológicos de las personas y las variaciones que se producen en estos, enfocados desde la 

psicología ambiental.  

 

Estudia las relaciones hombre-medio ambiente en un aspecto dinámico, y siguiendo a Kemper 

(2000), en relación al trabajo de Claude Levy (1985), el hombre se adapta constantemente y de 

modo activo al ambiente donde vive, logrando su evolución y modificando su entorno, y que si 

bien este campo estudia el ambiente físico, este también simboliza, concretiza y condiciona a la 

vez el ambiente social; afirmando así que “la conducta de un individuo en su medio ambiente no 

es tan solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas, sino a un sinnúmero de 

posibles estímulos”. 

 

Para Moos (1979) el ambiente es un determinante decisivo del bienestar del individuo; asume 

que el rol del ambiente es fundamental como formador del comportamiento humano ya que este 

contempla una compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así como 

también físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo.  
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2.2.1. Factores socio-ambientales e interpersonales en el centro escolar (aula de 

clase) 

Una vez identificadas las características y dinámicas de funcionamiento de aquellas 

instituciones que alcanzan la eficacia escolar y mayores logros en el desarrollo de aprendizaje 

de los estudiantes, se establece que, si se trabaja de manera eficaz en el desarrollo de aquellos 

factores que implican una dotación mínima de recursos, ya no son los recursos disponibles, sino 

los procesos psicosociales y las normas que caracterizan las interacciones que se desarrollan 

en la institución escolar (considerada como un sistema social dinámico, con una cultura propia) 

lo que realmente diferencia a unas de otras, en su configuración y en los efectos obtenidos en el 

aprendizaje (Redondo, 1997).  

 

La importancia de estos procesos se refleja en los estudios realizados por Kurt Lewin y 

posteriormente por Murray; ellos definen la conducta personal como una función de un proceso 

continuo de interacción multidireccional entre el individuo y las situaciones en que él se 

encuentra (Lewin, 1965).  

 

Así mismo, el aprendizaje se construye en el marco de las relaciones interpersonales del 

estudiante/profesor, del contenido a enseñar, del tipo de transacciones que mantienen los 

agentes personales (profesor-estudiante); en el modo en que se orienta la comunicación; en 

cómo se implementan los contenidos con referencia a la realidad de la clase; y en cómo se 

tratan (lógica o psicológicamente) los métodos de enseñanza” (Villa, 1992). 

 

Desde los criterios anteriores, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe satisfacer y favorecer 

los aspectos personales, motivacionales y actitudinales de las personas involucradas en el 

proceso y desde tres niveles específicos: a nivel institucional/escolar, a nivel de aula y a nivel 

interpersonal, como se puede observar en el cuadro 3. 

Nivel Institución escolar Nivel de aula Nivel interpersonal 

Se relaciona con el clima 
escolar, con elementos 
como: 

Se relaciona con el clima de 
aula, con elementos como: 

Se relaciona con las 
creencias, atribuciones 
personales, y percepciones 
del ambiente de 
aprendizaje, con elementos 
como: 

Estilos de gestión (liderazgo 
educativo, aprendizaje 

Relaciones: profesor-
estudiante 

Auto concepto de 
estudiantes y 
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organizativo) y entre pares profesores  

Normas de convivencia 
 

Metodologías de enseñanza-
aprendizaje 
(calidad de  
currículo/estrategias de 
enseñanza, recursos 
didácticos, 
seguimiento y evaluación) 

Creencias y motivaciones 
personales (desarrollo 
personal 
y profesional de niños y 
profesores) 
Organización del aula 

Participación de la 
comunidad 
educativa (metas 
compartidas, 
compromiso e implicación de 
la comunidad). 

Organización del aula Expectativas sobre los otros  
(altas expectativas) 

CUADRO 3 Niveles para la observación del Clima Social 

Fuente: Cornejo, R. y Redondo, J. (2001) 

Elaboración: Paúl Salas B. Investigador 

 

Como podemos observar el aprendizaje es una construcción y no sólo depende del 

contenido a enseñar, sino que está apoyado por las relaciones interpersonales de sus 

integrantes; hasta cierto modo de los acuerdos que establecen los docentes y los 

estudiantes, además que vías de comunicación se han instaurado mutuamente. 

2.2.2 Clima social escolar: concepto e importancia 

 

El concepto de clima social escolar tiene su origen en las teorías psicosociales que establecen 

una asociación entre necesidades y motivaciones de los individuos con variables estructurales 

de tipo social.  

 

Kurt Lewin, realizó algunos estudios sobre clima social aplicando fundamentaciones 

interaccionista, luego estos estudios fueron ampliados por Murray. Este modelo buscó analizar 

las complejas asociaciones entre personas, situaciones y resultados individuales. En este 

sentido Lewin introduce el concepto de “atmósfera psicológica”, definiéndola como una 

propiedad de la situación. Otros autores concluyen que el ambiente y su interacción con las 

características personales del individuo, son determinantes de peso en la conducta humana.  
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Las tendencias actuales en el campo de la psicología y educación en relación al estudio de la 

calidad educativa, ha sido el dar más énfasis a comprender la influencia del entorno social 

cercano en las actitudes y conductas de los individuos.  

 

En la actualidad el estudio del clima escolar se está convirtiendo en una de las áreas de 

investigación educativa de mayor relieve. Hay muchas definiciones sobre el tema y cada una 

será coincidente según el enfoque existente, además cabe hacer una acotación, habría que 

realizar una distinción básica entre clima escolar o clima social escolar, puede ser estudiado 

desde una perspectiva centrada en la institución escolar (clima organizativo del centro) o 

ajustada en los procesos que se dan en algún micro espacio al interior de la institución, es 

decir del salón de clases, o de ambas. Veamos entonces algunas definiciones de clima social 

escolar:  

 

Podemos definir el clima social escolar como «el conjunto de características psicosociales de un 

centro educativo, determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y 

funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un 

peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos» 

(CERE 1993).  

 

(FOX 1977) dice, “El clima de una escuela resulta del tipo de programa, de los procesos 

utilizados, de las condiciones ambientales que caracterizan la escuela como una institución y 

como un agrupamiento de alumnos, de los departamentos, del personal, de los miembros de la 

dirección. Cada escuela posee un clima propio y distinto. El clima es un factor crítico para la 

salud y para la eficacia de la escuela. Para los seres humanos el clima puede convertirse en un 

factor de desarrollo”.  

 

En palabras más simples, podríamos dar una conceptualización de clima escolar, definiéndolo 

como la calidad de las relaciones entre sus integrantes y los sentimientos de aprobación o 

rechazo de los otros. Es un componente que incide consecuentemente en la calidad de 

aprendizaje dentro del salón de clases. Un clima escolar positivo estimula a una convivencia 

más fácil y permite afrontar los conflictos en mejores circunstancias.  
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El mantener un clima escolar positivo es importante porque puede favorecer o perjudicar el 

logro de los objetivos institucionales. Cuando se logra un clima óptimo los miembros de la 

comunidad educativa se sienten integrados, con una sensación de bienestar, se sienten en 

confianza, creen en sus habilidades y en lo que están aprendiendo, se sienten identificados con 

la institución, en resumen hay buena una interacción entre sus miembros.  

 

Isadora Mena y A. Valdez (2008) citan un estudio realizado por Howard y sus colaboradores en 

el que señalan características que diferencian las escuelas con clima Social positivo, entre las 

que consideramos más importantes mencionaremos las siguientes:  

 

 

 

CUADRO 4 Clima social escolar 

Fuente: Clima social escolar 2008 Ecuador 

(Clima social escolar, 2008) 

Elaborado por: Paul Salas B. Investigador 

RESPETO 

Los profesores y estudiantes tienen la sensacion de 
que prevalece una atmosfera de respeto mutuo en 
la escuela. 

CONFIANZA 

Se cree que lo que el otro hace esta bien y lo que 
dice es verdad. 

MORAL ALTA  

Profesores y estudiantes se sienten bien con lo que 
sucede en la escuela.  

COHESION 

Prevalece un espiritu de cuerpo y sentido de pertenencia 
al sistema. 

RENOVACION 

La escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar.  

CUIDADO  

Hay una atmosfera de tipo familiar en donde los profesores 
se focalizan en las necesidades de los estudiantes. 
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2.2.3. Factores de influencia en el clima 

Varios de los estudios identifican la relación directa que existe entre un clima escolar positivo y 

variables como las académicas: rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje 

efectivo y desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio (Arón y Milicic, 1999). También 

consideran que, la percepción de la calidad de vida escolar se relaciona con la capacidad de 

atención de los centros educativos. Esta calidad de vida escolar estaría asociada a un sentir de 

bienestar general, confianza en las propias habilidades para realizar el trabajo escolar, creencia 

en la relevancia de lo que se aprende en la escuela, identificación con la escuela, interacciones 

con pares, interacciones con los profesores (Hacer, 1984; Ainley, Batten y Miller, 1984, en Arón 

y Milicic, 1999). 

 

Así también se identifican como elementos eficaces del clima escolar:  

 

1) Una atmósfera ordenada y tranquila en la que se le da importancia a una buena 

disciplina, buen comportamiento y a un entorno de aprendizaje tranquilo y seguro; con 

normas y reglas claras conocidas y asumidas por los estudiantes y con una buena 

conducta y comportamiento de los estudiantes. 

 

2) Buenas relaciones internas, entre los miembros de la comunidad escolar, gestión del 

equipo directivo, implicación-compromiso de los estudiantes y satisfacción con las 

instalaciones, las condiciones laborales, la carga de trabajo. 

 

Aunque no existe un acuerdo consistente en la literatura sobre los componentes del clima 

escolar y su importancia, la mayoría de los estudios hace hincapié en el cuidado como 

elemento central y cuatro aspectos del ambiente escolar que se los considera como importantes 

y se los describe en el cuadro 5. 

 

 Un entorno físico que esté dando la bienvenida y que propicie el aprendizaje; un entorno 

social que promueve la comunicación e interacción; un entorno afectivo que promueve un 

sentido de pertenencia y autoestima y un ambiente académico que promueve el aprendizaje y 

la autorrealización.  

Entornos que con características específicas pueden apoyar o impedir el aprendizaje. 
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CUADRO 5 Entornos escolares 

Fuente: Entornos escolares, Ministerio de educación del Ecuador 2011. 

Elaborado: Paúl Salas B., Investigador. 

Finalmente y desde el criterio de Murillo (2008), los factores asociados al clima de escuela que 

identifica son: trabajo del equipo directivo y docentes; implicación, compromiso y satisfacción de 

los docentes y de las familias; uso de metodologías didácticas eficaces; atención a la diversidad 

de los estudiantes y mayor oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. 

 

•Apoya el aprendizaje (disposición limitada de estudiantes; seguridad y comodidad en toda 
la escuela; aulas y áreas ordenadas; limpias y bien mantenidas; nivel de ruido bajo; textos 
útiles y suficientes). 

•Impide el aprendizaje (escuela con un gran número de estudiantes ; inseguridad; 
desorganización;  deseo; poca iluminación; nivel de ruido alto; aulas con poco espacio; e 
insuficiencia de textos y suministros). 

ENTORNO 
FISICO 

que propicia 
el aprendizaje. 

 

•Apoya al aprendizaje (se estimula la interacción y comunicación entre maestros  y 
estudiantes ; padres y profesosres ayudan al proceso educativo; las decisiones se toman 
con la participación de todos los actores; estudiantes y profesores están preparados para 
la resolución de conflictos). 

•Impide el aprendizaje (La interacción y comunicación es limitada ; existe autosegregación 
entre estudiantes; no existe relación entre la escuela y la familia ; las  decisiones  se 
toman aisladamente; los estudiantes no tienen ningún papel la determinación de 
actividades en la sala de clases ; la intimidación y los conflictos son ignorados). 

ENTORNO 
SOCIAL 

que promueva 
la 

comunicación 
e interacción. 

•Apoya el aprendizaje (Interacción de profesores-estudiantes-personal sensible al apoyo, respeto, 
cuidado y amistad; confianza y moral alta entre los actores; respeto y valoración de todos los miembros 
; contribución de todos al éxito de la escuela; todos perciben un ambiente acogedor y cálido). 

• Impide el aprendizaje (Interacción estudiante-personal distante y mínima; estudiantes con favoritísmo, 
otros pasado por alto; esto no ven a los maestros y personal actuando por su interés; la moral es baja 
entre profesores y el personal ; la familia percibe que no son incluídos en el entorno educativo; los 
padres sienten culpa por las dificultades que presentan sus hijos).  

ENTORNO 
AFECTIVO  

que promueve 
un sentido de 
pertenencia y 
autoestima. 

•Apoya el aprendizaje (no hay sólo un énfasis en lo académico sino también en el desarrollo integral de 
la persona que es respetado y apoyado; los métodos de enseñanza son variadas; las expectativas son 
altas para todos los estudiantes , todos son animados al éxito ; el progreso es monitoreado). 

• Impide el aprendizaje ( el énfasis en lo académico es predominante; los métodos de enseñanza no 
son variados ; los estudiantes no tienen expectativas; no existe motivación al éxito ; no existe un 
monitoreo adecuado en relación a los avances). 

AMBIENTE 
ACADÉMICO  

que promueve el 
aprendizaje y la 

autorrealización. 
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2.2.4. Clima social del aula: concepto desde el criterio de varios autores y de Moos 

y Trickett 

 

Este apartado se construye por la necesidad de una búsqueda de significados que permitan 

comprender los procesos sociales y en este caso educacionales, que se dan en el aula de clase 

y que sirvan de fundamentación teórica para contrastar y validar los resultados obtenidos. 

 

Estas descripciones verbales o explicaciones del fenómeno estudiado elegidas en razón de su 

significación, se consideran válidas si se establece que el significado que le asigna cada sujeto 

involucrado en ese acto está relacionado con la conducta de otros, y se orienta en conformidad 

con ésta. Las percepciones y criterios desde el contexto mundial y de Latinoamérica servirán 

como aproximaciones al estudio en el contexto ecuatoriano. 

 

En el contexto Latinoamericano, la opinión de los actores educativos: profesores y estudiantes 

que se presenta en el cuadro de resumen y análisis 3, ofrece una visión concreta desde el 

criterio de su experiencia y vivencia en el aula de clase. 

 

Este resumen pretende configurar, en cierta manera, las características que se identifican en el 

ambiente escolar y que se toman del análisis cualitativo de los factores que se asocian a 

resultados escolares en escuelas con mayor rendimiento académico, estudio que se realiza en 

siete de los trece países latinoamericanos que participaron en el Primer Estudio Comparativo 

sobre lenguaje, matemáticas y factores asociados realizado por el Laboratorio Latinoamericano 

de Evaluación de la Calidad de la Educación LLECE (UNESCO, 2002). 

 

Abundando en lo anterior, Héctor Valdés Velos (2010), Coordinador del Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) y Fausto Aguirre Tirado 

(2010), entienden el “clima escolar: como un rasgo latente sumamente importante para el éxito 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. En el mismo se resumen las características dela 

convivencia escolar, la cultura de paz y de las relaciones interpersonales que tienen lugar en la 

escuela y en sus aulas”.(Valdés, 2010) “es una necesidad imperiosa que debe cuidársela; el 

profesor, la profesora, quien esté al frente de la población escolar que educa en el ámbito de la 

relación humano social que demanda esas dos generaciones que se ven en el aula debe 

construir de mejor manera desde un primer contacto, eso debe convertirse en elementos 
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fundamentalmente de confianza, si el menor logra una confianza está garantizado 

prácticamente la otra posición, si el mayor igualmente logra dar en el proceso de dadación de 

afectividad, de control, de respeto de estima, el proceso estaría garantizado” (Aguirre, 2010) 

 

Existen un conjunto de acciones del docente en el aula que pueden favorecer el buen clima, 

entre otras podemos mencionar las siguientes: “La demostración por el profesor de su confianza 

en las posibilidades de aprendizaje de todos sus alumnos, y el apoyo que les brinda con el uso 

de palabras que les den seguridad y autoestima. El uso de un lenguaje coloquial donde se 

interpela a cada alumno respetuosamente y con su nombre. Fomentar el desarrollo de 

habilidades comunicativas de todos los alumnos. La libertad que tienen todos los alumnos de 

expresar con entera libertad sus sentimientos y argumentos sobre cualquier tema que se 

debata”; (Valdés, 2010).  

 

Por su parte, Moos, R. &Trickett, E. (1974) para definir el clima escolar se sirvieron de dos 

variables: 1) los aspectos consensuados entre los individuos y 2) las características del entorno 

en donde se dan los acuerdos entre los sujetos; el clima surgido a partir de esta ecuación afecta 

el comportamiento de cada uno de los agentes educativos. 

Los conceptos claves que Moos considera estar relacionados para la identificación y 

comprensión de este constructo son:  

 

a) Sistema social-organización;  

b) Actitudes sociales;  

c) Lo personal y la moral de los estudiantes;  

d) La potenciación del control, orientación, apoyo y las estructuras de evaluación; 

e) Las instrucciones y prácticas curriculares;  

f) Expectativas comunicadas;  

g) Eficacia;  

h) Rendición de cuentas; 

 i) La cohesión;  

j) La competencia;  

k) El ajuste entre el estudiante y las variables de clase; 

 l) El mantenimiento del sistema, el crecimiento, el cambio;  
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m) El orden; y,  

n) Seguridad. 

 

Con el fin de hallar empíricamente estas características, Moos ha desarrollado una serie de 

trabajos que han permitido establecer las más importantes dimensiones de clima social. Según 

(Fernandez B. Y. 1992) tales estudios fueron realizados en diez diferentes ambientes sociales 

representantes de cuatro contextos. 

 

Situaciones de tratamiento: comunitario, psiquiátrico; Instituciones: correccionales de adultos y 

adolescentes; compañías militares, residencias de ancianos, contextos educativos, colegios 

mayores universitarios, escuelas, ambientes comunitarios, familia, trabajo, grupos sociales y 

terapéuticos. 

 

En estos contextos se han encontrado una serie de dimensiones básicas del ambiente social 

percibido. La dimensión relacional expresa la intensidad y la naturaleza de las relaciones 

interpersonales que se dan en el lugar. La dimensión de desarrollo personal destaca el apoyo y 

promoción que un determinado grupo presta a mediadores de crecimiento positivo. La 

dimensión de mantenimiento y cambio (que en algunos contextos se presentan como una sola 

dimensión), expresan características de la organización, el orden, el control o la innovación. 

Cada una de estas dimensiones está constituida por una serie de sub escalas. 

2.2.5 Caracterización de las variables del clima del aula, propuestas por Moos y 

Tricket 

 

Si bien hay bastante semejanza con los resultados originales de Moos y colaboradores, los 

factores encontrados en la Escala CES apuntan a una estructura matemática de vectores algo 

distinta de la agrupación en sub escalas que proponen los autores. Probablemente la 

encontrada en la adaptación española es más perfecta desde el punto de vista estadístico, pero 

menos útil desde una perspectiva psicológica, y por esta razón en la versión española no se ha 

alterado dicha agrupación en sub escalas o rasgos del clima social. (Moos, Moos Y Trickett, 

1989). 
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Moos (1980), señala cuando se refiere a los determinantes del clima de aula cinco variables que 

a nuestro entender son las características de este entorno que a continuación enumeramos: 

 

1. El contexto del centro escolar y del aula.- características de donde se desenvuelve el 

centro escolar y consecuentemente el aula. 

2. Los factores organizativos.- que tiene que ver con agrupamiento, número de alumnos, 

etc. 

3. Características físicas y arquitectónicas.- concerniente a mobiliario, espacio, etc. 

4. Características relacionadas con los estudiantes.- relacionado con grado de 

dependencia de los mismos, habilidades sociales, etc. 

5. Características del profesor.- interacción con los alumnos. 

 

Todas estas características se convertirían en las dimensiones a ser consideradas en los 

estudios sobre clima de un centro escolar y de aula. 

 

Moos y colegas identificaron los aspectos psicosociales del ambiente escolar que fueron 

significativos para los estudiantes y docentes. El marco conceptual permitió delinear tres tipos 

de variables: a) variables vinculadas con aspectos afectivos de las interacciones entre alumnos 

y docentes variables de mantenimiento y cambio que incluyen aspectos de normas, b) 

regulaciones de la clase y la innovación introducida por el profesor c) variables de crecimiento 

personal, conceptualizadas en relación a funciones específicas del ambiente escolar. 

 

Fueron observadas varias clases, manteniendo entrevistas con alumnos y docentes, siendo el 

foco el interés la percepción de los aspectos importantes de los ambientes de la clase y como 

las clases diferían entre sí. Las entrevistas con los docentes y directivos se focalizaron sobre los 

estilos de enseñanza y el tipo de ambientes escolares que ellos intentaban crear. 

 

Una de las características interesantes de una prueba es su capacidad para discriminar entre 

grupo de sujetos que se diferencian en otra u otras variables (por ejemplo en el sexo, la edad o 

el nivel intelectual), es decir, se supone que grupo de sujetos con diferente dotación o atributo 

en esta variable externa obtendrán distintos promedios en la prueba si dicha variable externa es 

influyente en el constructo medido por la prueba.” (Moos, Moos Y Trickett, 1989, p: 19). 
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Descripción de la Escala 

 

La Escala de Clima Social Escolar (CES) fue desarrollada por (Moos&Trickett, Classroom 

environment scale manual, 1974) con el propósito de estudiar los climas escolares. Según Moos 

(1979) el objetivo fundamental de la CES es “la medida de las relaciones profesor-alumno y 

alumno-alumno, así como el tipo de estructura organizativa de un aula.”(TricketT, 1987). 

 

La Escala CES (original y la versión adaptada) cuenta con 100 ítems que miden 10subescalas 

diferentes comprendidas en cuatro grandes dimensiones: 

 

1. Dimensión Relaciones: Que refleja el grado en que los estudiantes están integrados en la 

clase, se apoyan y se agrupan entre sí. En este factor se agrupan tres sub factores de orden 

inferior: 

 

 Implicación: Grado en que muestran interés por las actividades de la clase y participa 

en los coloquios y cómo disfrutan del ambiente creado incorporando tareas 

complementarias. 

 Afiliación: Nivel de amistad entre el alumnado y cómo se ayudan en sus tareas, se 

conocen y disfrutan trabajando juntos. 

 Ayuda: Grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por el alumnado 

(comunicación abierta, confianza en ellas e interés por sus ideas). 

 

2. Dimensión Autorrealización: Percepción de la importancia que se concede en clase a la 

realización de tareas y a los temas de las asignaturas. En él se contemplan los siguientes sub 

factores de orden inferior: 

 

 Tareas: Importancia que se da a la terminación de las tareas programadas. 

 Competitividad: Importancia que se da al esfuerzo por lograr una buena calificación y 

estima, así como a la dificultad para obtenerlas. 
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3. Dimensión Estabilidad: Percepción de las actividades relativas al cumplimiento de 

objetivos: funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia de la 

misma. Integran los sub factores: 

 

 Organización: Importancia que se da al orden, organización y buenas maneras en la 

realización de las tareas. 

 Claridad: Importancia otorgada al establecimiento y seguimiento de unas normas claras 

y al conocimiento por parte del alumnado de las consecuencia0s de su incumplimiento. 

 

4. Dimensión Cambio: o grado en que existen o grado en que existe diversidad, novedad y 

variación razonable en las actividades de la clase. 

 

 

Comprende al sub factor: 

 Innovación: Grado en que el alumnado contribuye a plantear las actividades escolares, 

así como la diversidad y cambios que introduce el profesor con nuevas técnicas y 

estímulos a la creatividad del alumnado. 

 

Cada uno de estos dominios conformado por dimensiones (Rodriguez 2009), que a su vez se 

componen de variables que al ser medidas arrojan como resultados diferentes tipos de clases 

según su clima social; y que (Moos, 1979), señala así: 

 

 A la innovación 

 A la relación estructurada 

 A la competición como sistemas de apoyo 

 A la tarea con el apoyo del profesor 

 A competitividad desmesurada y clases orientadas al control 

 

Estas dimensiones se basan en las percepciones que los miembros del grupo tienen de las 

interacciones dentro de la clase. Esta escala evalúa el clima social en clases en las que se 

imparten enseñanzas medias y superiores de todo tipo, atendiendo a la medida y descripción de 
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las relaciones alumno-docentes y alumnos-alumnos y a la estructura organizativa de la clase, 

con la ventaja de poderse aplicar en todo tipo de centros docentes. 

Esta escala consta de 100 ítems a los que los alumnos deben responder con una doble 

alternativa (verdadero/falso).  

 

Los diferentes ítems se agrupan en cuatro dimensiones:  

2.2.5.1Dimensión de relaciones: 

 

Que reflejan el grado en que los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y se 

agrupan entre sí. En este factor se agrupan tres sub factores de orden inferior. 

 

2.2.5.1.1 Implicación (IM) 

 

Es el grado en que muestran interés por las actividades de la clase y participan en los coloquios 

y cómo disfrutan del ambiente creado incorporando tareas complementarias. 

2.2.5.1.2  Afiliación (AF) 

 

Es el nivel de amistad entre el alumnado y cómo se ayudan en sus tareas, se conocen y 

disfrutan trabajando juntos. 

2.2.5.1.3 Ayuda (AY) 

 

Es el grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por el alumnado (comunicación 

abierta, comunicación entre ellas, e interés por sus ideas. 

2.2.5.2 Dimensión de autorrealización: 

 

Es la percepción de la importancia que se concede en clase a la realización de tareas y a los 

temas de las asignaturas. En él se contemplan los siguientes sub factores de orden inferior: 
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2.2.5.2.1 Tareas (TA) 

Es la importancia que se da a la terminación de las tareas programadas en el aula de clase. 

2.2.5.2.2 Competitividad (CO) 

Es la importancia que se da al esfuerzo por lograr una buena calificación y estima, así como la 

dificultad para obtenerlas.   

2.2.5.2.3 Cooperación (CP) 

Es la importancia que se da a la participación e interacción de cada uno de los estudiantes con 

los profesores en el aula de clases. 

 

2.2.5.3. Dimensión de estabilidad 

Es la percepción de las actividades relativas al cumplimiento de objetivos: funcionamiento 

adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia de la misma. Integran los siguientes 

sub factores: 

  2.2.5.3.1. Organización (OR) 

Es la importancia que se da al orden, organización y buenas maneras en la realización de 

tareas. 

  2.2.5.3.2. Claridad (CL) 

Es la importancia otorgada al establecimiento y seguimiento de unas normas claras y al 

conocimiento por parte del alumnado de las consecuencias de su incumplimiento. 

  2.2.5.3.3. Control (CN) 

Es el grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de las normas. 

  2.2.5.3.4. Dimensión de cambio 

Es el grado en que existe diversidad, novedad y variación razonable en las actividades de la 

clase. Comprende el sub factor: 

  2.2.5.3.5. Innovación (IN) 

Es el grado en que el alumnado contribuye a plantear las actividades escolares, así como la 

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

del alumnado. 
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Las Escalas de Clima Social fueron diseñadas y elaboradas en el aula de las instituciones 

educativas investigadas de la provincia de Pichincha, cantón Quito. (Ecuador). 

2.3 Gestión pedagógica 

  2.3.1. Concepto 

 

La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una organización 

para resolver alguna situación o para alcanzar un determinado. Se define como el conjunto de 

acciones integradas para el logro de un objetivo acierto plazo; es la acción principal de la 

administración y eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se 

pretenden alcanzar. (Mintzberg 1984 y Stoner 1996) asumen, respectivamente, el término 

gestión como la disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo para 

obtener los resultados esperados.  

El concepto gestión tiene al menos tres grandes campos de significado y de aplicación. El 

primero, se relaciona con la acción, donde la gestión es el hacer diligente realizado por uno o 

más sujetos para obtener o lograr algo; es una forma de proceder para conseguir un objetivo 

determinado por personas.  

El segundo, es el campo de la investigación, donde la gestión trata del proceso formal y 

sistemático para producir conocimiento sobre los fenómenos observables en el campo de la 

acción, sea para describir, comprender o para explicar tales fenómenos.  

El tercer campo es el de la innovación y el desarrollo, en este se crean nuevas pautas de 

gestión para la acción de los sujetos, con la intención de transformarla o mejorarla es decir, 

para enriquecer la acción y para hacerla eficiente, porque utilizar mejor los recursos disponibles; 

es eficaz porque logra los propósitos y los fines perseguidos, y pertinente, porque es adecuada 

al contexto y a las personas que la realizan.  

Con estas referencias podríamos decir que la práctica docente se convierte en una gestión 

pedagógica efectiva cuando el proceso pedagógico es efectuado de una manera eficiente, en 

donde las condiciones, el ambiente y sujetos de proceso educativo interactúan logrando los 
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objetivos propuestos. Una gestión pedagógica eficiente garantiza el éxito de una institución 

educativa y sobre todo el éxito del trabajo en una clase.   

2.3.2. Elementos que le caracterizan 

 

Las principales características de la gestión pedagógica son: 

 

a) Centralidad en lo pedagógico,  parte de la idea de que las escuelas son la unidad clave 

de organización de los sistemas educativos consiste en la generación de aprendizajes 

para todos sus alumnos. 

 

b) Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización, supone la necesidad de 

que los diversos actores educativos posean los elementos in-dispensables para la 

comprensión de nuevos procesos, de las oportunidades y de las soluciones a la 

diversidad de situaciones. 

 

c) Trabajo en equipo, que proporcione a la institución escolar una visión compartida acerca 

de hacia dónde se quiere ir y cuáles son las concepciones y los principios 

educativos que se pretenden promover. También tiene que ver con los procesos que 

faciliten la comprensión, la planificación, la acción y la reflexión conjunta acerca de 

qué se quiere hacer y cómo, que para ser efectivos deben desarrollarse de 

manera colegiada.  

 

d) Apertura al aprendizaje y a la innovación, ésta se basa en la capacidad de los docentes 

de encontrar e implementar nuevas ideas para el logro de sus objetivos educacionales; 

así como para romper inercias y barreras, favoreciendo la definición de metas y 

priorizando la transformación integral. Las organizaciones abiertas al aprendizaje son 

capaces de encarar y resolver sistemáticamente situaciones adversas, generar nuevas 

aproximaciones, aprender de la propia experiencia y de la de otros, y originar 

conocimiento y trasladarlo a sus prácticas. 

 

La Gestión Educativa es centrar y focalizar a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes 

de los niños y jóvenes; deberá tender a la creación de las condiciones necesarias para el 
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desarrollo y formación de los alumnos centrados en la satisfacción de sus necesidades básicas 

de aprendizaje.  

2.3.3. Relación entre la gestión pedagógica y el clima del aula 

 

El clima del aula determina, en gran medida, el impacto del desempeño docente y está ligado a 

las relaciones interpersonales, las normas de convivencia, el trato entre compañeros de grupo y 

la actitud colectiva frente a los aprendizajes; por lo tanto, el clima de aula es un componente 

clave en el aseguramiento de resultados de la tarea pedagógica, sin detrimento de otros 

factores asociados, como las tecnologías, los recursos didácticos y la optimización de tiempo 

dedicado a la enseñanza. 

 

Las formas de enseñanza de los docentes no pueden estar desligadas de los estilos de 

aprendizaje de los alumnos, es necesario saber cómo aprenden y que necesitan para lograrlo, 

sin obviar las características y las condiciones que puedan estar a favor o en contra.  

 

Por ello, es importante que a la planeación de aula le preceda un ejercicio de evaluación de 

tales particularidades, con el fin de facilitar el proceso de enseñanza con estrategias pensadas 

para beneficiar el logro de los propósitos curriculares, tarea que debe estar, evidentemente, 

ligada a los objetivos y a la visión institucional. 

 

La perspectiva de la gestión pedagógica en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica 

(MGEE) retoma estos planteamientos, pues se reconoce que sin una gestión organizacional del 

colectivo, alineada en sus propósitos y orientada al aseguramiento del aprendizaje de todos los 

alumnos de la escuela, respecto de lo que deben aprender, de los tiempos para lograrlo y en los 

ambientes o climas escolares adecuados para hacerlo, será más difícil aún superar los rezagos 

y las deficiencias en la formación de los estudiantes. 

 

Por ello, el Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE) propone desarrollar liderazgos 

escolares que cohesionen y den rumbo al colectivo escolar, a través del trabajo colegiado y de 

la incorporación de los padres de familia y de actores en los asuntos educativos, para generar 

una mayor corresponsabilidad por el aprendizaje de los estudiantes y el logro de los propósitos 
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educativos, donde la planeación y la evaluación permanente tengan sentido para mejorar de 

manera continua las prácticas de los actores escolares y sus relaciones. 

 

2.3.4. Prácticas didácto-pedagógicas que mejoran la convivencia y el clima del 

aula 

 

Revisar y reflexionar acerca del proceso de enseñanza puede llevar a reconocer la relación 

entre el significado y la práctica que ejerce cada docente. Las formas o estilos para enseñar a 

los alumnos muestran el concepto que tiene cada profesor acerca de lo que significa enseñar y 

determina las formas que se ofrecen a los estudiantes para aprender. Los docentes son los 

responsables de crear las condiciones que favorecen la construcción de aprendizajes en sus 

alumnos a partir del conocimiento que tienen de ellos y de sus necesidades. 

 

Las formas y estilos de enseñanza de cada maestro pueden apreciarse en su planeación 

didáctica, en los cuadernos de los alumnos y en la autoevaluación de la práctica docente; 

conviene revisarlos y reflexionar acerca de las oportunidades que ofrece a los alumnos para 

aprender. En virtud de lo anterior, la mejora de los aprendizajes de los estudiantes constituye en 

sí misma, el sentido y la perspectiva de la evaluación; en esta dimensión se requiere de 

la autoevaluación docente sobre su hacer profesional, pues los resultados de sus alumnos son, 

en gran medida, producto de su práctica cotidiana.  

 

El profesor debe ser capaz de crear ambientes de aprendizaje exitosos que emerjan de las 

capacidades y condiciones propias de la situación concreta de cada comunidad educativa. Para 

ello, debe considerar los estilos de aprendizaje de los alumnos, es decir, reconocer las formas 

con las cuales se desarrollan mejor y hacen uso de herramientas cognitivas, como la 

observación, el razonamiento, el análisis y la síntesis, entre otras. 

 

Además debe tomar en cuenta las aptitudes y los ritmos de aprendizaje de sus alumnos, es 

decir, reconocer sus capacidades en tiempo y forma para desarrollar óptimamente las 

competencias comunicativas, de exploración y comprensión del mundo natural y social, de 

pensamiento matemático, de desarrollo personal y para la convivencia; campos formativos que 

delinean el perfil de egreso que se espera alcanzar la educación básica nacional.  
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Tener conciencia de la diversidad de sus alumnos (sep2008) permite a los maestros 

implementar alternativas pedagógicas dinámicas, flexibles, diferenciadas y plurales. Ante las 

exigencias educativas actuales es preciso, como colegiado, profesionalizar las prácticas 

docentes para facilitar el desarrollo de competencias en sus alumnos, que generen 

oportunidades para una mayor y mejor aplicación de los aprendizajes adquiridos en el aula, en 

la escuela, en su comunidad y en el contexto social próximo. 

 

Para lograr lo anterior, el docente debe seleccionar las actividades didácticas a implementar en 

el aula, lo cual permite que el profesor prevea el desarrollo de la clase e identifique las 

modalidades de planeación más apropiadas. Para fortalecer el hacer educativo, los docentes 

han de diseñar sus clases con actividades y recursos didácticos que alienten procesos de 

aprendizaje significativos para sus alumnos; es necesario conversar entre colegas para 

identificar y definir las estrategias de enseñanza apropiadas para favorecer los aprendizajes.  

 

Al evaluar periódicamente a los estudiantes, en lo individual como en lo grupal, se recupera el 

grado de avance de los aprendizajes esperados; referentes sobre el desempeño y el nivel 

de logro de las competencias básicas; estas “señales” permiten a los profesores 

retroalimentar y orientar sus estrategias didácticas hacia las necesidades y los alcances de sus 

alumnos. 

 

Toda metodología didáctica (proyectos de aula, centros de interés, secuencias didácticas, 

prácticas escolares, unidades de trabajo, entre otras), para generar buenas prácticas 

docentes y para detonar el desarrollo de competencias en los estudiantes, debe 

considerar características como: 

 

a) Las capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

b) La selección y priorización de contenidos curriculares relevantes. 

c) El contexto social e intercultural. 

d) El clima escolar y el ambiente áulico. 

e) La acción del profesor en su diario hacer. 
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Efectivamente, un factor fundamental es la acción docente, que hace la diferencia entre el 

aprender o no; entre propiciar el desarrollo de competencias para la vida de sus estudiantes o 

no hacerlo.  

 

Su función es primordial (sep 2009) para que los alumnos logren un desempeño poli funcional 

en múltiples situaciones y, sobre todo, enriquezcan  la perspectiva de sí mismos y del mundo en 

que viven, como ciudadanos y como seres humanos sensibles e inteligentes.  

 

Cabe señalar que el Programa Escuelas de Calidad cuenta con una serie de estándares que 

brindan un referente más preciso de lo que se debe observar en esta dimensión, mismos que 

son publicados en las reglas de operación del Programa. 

 

El papel del alumno en el aula: 

 

Para comenzar a hablar del estudiante primeramente, es necesario conocer la acción 

pedagógica primaria, resultado de la educación familiar, que ejerce los efectos más duraderos e 

irreversibles. Bourdieu la llama el habitus de clase que se hará presente en los aprendizajes 

posteriores, es decir acciones pedagógicas secundarias. El habitus primario inculcado por la 

familia será el inicio para cualquier habitus posterior. 

 

El Papel del Docente en el aula 

 

El docente como eje de la enseñanza en el aula debe establecer esta reconciliación entre 

conocimientos y llevarlos más allá de ello. Esto significa que la escuela debe dar respuesta a 

las condiciones sociales que capacitan o incapacitan a los estudiantes para aprender 
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CUADRO 6 Papel del docente en el aula 

Fuente: Gestión Pedagógica en el aula (scribd.com) 

(http://es.scribd.com/doc/60572185/18/Gestion-pedagogica) 

Elaborado: Paúl Salas B. Investigador  

Concluyendo, en este apartado podemos ver la importancia de mantener un clima de aula 

positivo y como este repercute en la gestión pedagógica. Es necesario que se manejen ciertos 

elementos como la flexibilidad, equidad; la gestión pedagógica debe ser relevante, pertinente, 

eficaz y eficiente. En cuanto a prácticas pedagógicas en el salón hay que incorporar la dinámica 

escolar, mayor cercanía y fraternidad entre sus miembros, trabajar el auto concepto de los 

estudiantes, entre otros. La gestión pedagógica implica poner en acción las mejores prácticas 

educativas de tal modo que nos garantice el éxito en nuestra labor diaria. 

• Tiene la fnalidad de actualizar permanentemente a los maestros para apoyarlosen su 
desempeño pedagógico. Una escuela que deposita en el equipo docenteuna parte esencial 
de la apuesta por el aprendizaje de los alumnos, propicia la información entre pares 
y fomenta las innovaciones en la enseñanza. 

1. Fomento al 
perfeccionamiento 

pedagogico. 

•Representa una de las tareas más importantes del profesor en ellas se expresanlos objetivos 
de aprendizaje, las estrategias y los recursos para alcanzarlos. Losprofesores revisan 
constantemente, ante sus compañeros, los planes para sus clases. Es una puesta en común 
que indica la disponibilidad para intercambiarobservaciones y comentarios respecto de su 
perspectiva didáctica y sus criteriosde selección de contenidos. 

2. Planeacion 
pedagogica 
compartida. 

• Para la escuela, el aprendizaje es el motivo central de su origen, pues se con-sidera que se 
alcanza, los alumnos tendrán un mejor desarrollo y operarán conmás éxito dentro de la 
sociedad, serán individuos capaces de aprender a lo largode la vida y practicarán una 
convivencia social más equitativa. 

3.Centralidad del 
aprendizaje.  

• La escuela motiva a los alumnos a trazar su propia ruta de aprendizaje, y losmaestros les 
muestran las posibilidades y las metas. La escuela dispone demedios para que los docentes 
desarrollen actividades que propicien el com-promiso de los alumnos con su propio 
aprendizaje, desarrollando habilidades dedisciplina y autocontrol. 

4. Compromiso de 
aprender 

• En la defnición de contenidos y estrategias de enseñanza se toman en consi-deración las 
necesidades y los retos que plantean las condiciones específcas deaprendizaje de los 
alumnos por su cultura, lengua, medio socioeconómico y ex-pectativas uturas. La escuela 
no distingue entre sus alumnos, ni por cuestionesde género, cultura o lenguaje, raza, nivel 
socioeconómico de la amilia, lugar deresidencia, orma de vestir o pre erencias personales. 

5. Equidad en las 
oportunidades de 

aprendizaje. 
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2.4. Técnicas y estrategias didácto-pedagógicas innovadoras 

 

Fortalecer la gestión pedagógica de los docenes como la forma eficiente para alcanzar altos 

grados de interacción y socialización, implica la necesidad de encontrar y aplicar técnicas 

didáctico-pedagógicas innovadoras que provean al docente de “estrategias eficaces” de trabajo 

adaptado a las necesidades particulares de su grupo de estudiantes, y que le permitan de forma 

natural fomentar la interrelación y convivencia de sus estudiantes en el camino a su 

construcción individual y colectiva, desarrollando en ellos altos grados de motivación, 

oportunidad de conocerse y explotar su potencial individual en beneficio grupal. 

2.4.1. Aprendizaje cooperativo 

 

Los profesores podrían y deberían ser, en todo momento, fundamentalmente educadores, en el 

más amplio sentido de la palabra, ni jueces ni miembros de un tribunal calificador. Su acción no 

tendría que limitarse a sancionar conductas inadecuadas o a evaluar fríamente los 

conocimientos del alumno, el diálogo profesor-alumno y alumno-profesor es esencial. Entender 

al alumno como persona, que tiene una dimensión superior al de mero estudiante, es 

imprescindible para comprender sus problemas y poder ayudarlo a resolverlos. 

 

Por otra parte, el profesor es el mediador en los procesos de aprendizaje, como motivador, 

como transmisor de mensajes y como seleccionador de los estímulos y refuerzos que llegan al 

alumno. Sabe además que las aptitudes intelectuales, psico-motoras, procedimentales, 

estratégicas son importantes, pero sólo tienen sentido si están al servicio de las actitudes. Es la 

actitud más la amplitud lo que hace competente a la persona en cualquier actividad.  

 

Una herramienta sumamente interesante -tanto desde la perspectiva de los resultados 

académicos como de la práctica en habilidades sociales- es el llamado Aprendizaje 

Cooperativo. Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse, en el sentido de 

permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero es necesario 

promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que éste establece mejores relaciones con los 

demás alumnos, aprenden más, les agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su 

autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al estudiar, aprender y trabajar en 

grupos cooperativos. Tradicionalmente, en la sala de clases, los estudiantes compiten unos con 
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otros para obtener buenas notas y recibir la aprobación del profesor(a). Este tipo de 

competencias entre estudiantes no fomenta el mejoramiento académico ni el compañerismo.  

 

El aprendizaje cooperativo, de manera general se relaciona y facilita con los siguientes 

procesos: 

 

1. Procesos cognitivos: 

a) Colaboración entre iguales 

b) Regulación a través del lenguaje 

c) Manejo de controversias 

2. Procesos motivacionales: 

a) Atribuciones 

b) Metas 

3. Procesos afectivos relacionales: 

a) Pertenencia al grupo 

b) Autoestima 

c) Sentido 

 

El aprendizaje cooperativo es probablemente el paradigma educativo mejor documentado y 

sobre el que más se ha investigado, es por ello que se conocen sus beneficios educativos entre 

los cuales tenemos:  

Promueve la implicación activa, incrementa los niveles de aprendizaje, reduce el abandono, 

permite una enseñanza liberal, promueve el aprendizaje independiente y auto dirigido, 

desarrolla el razonamiento crítico, desarrolla la habilidad para escribir, desarrolla la capacidad 

de expresión oral, incrementa la satisfacción, propicia la integración del alumnado, prepara para 

ser ciudadanos, desarrolla la capacidad de liderazgo. 

(Martinez Medina) 

 2.4.2. Concepto 

 

“El Aprendizaje Cooperativo es una estrategia que promueve la participación colaborativa entre 

los estudiantes. El propósito de esta estrategia es conseguir que los estudiantes se ayuden 
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mutuamente para alcanzar sus objetivos. Además, les provee para buscar apoyo cuando las 

cosas no resultan como se espera”. (Aprendizaje cooperativo2009) 

 

Existen diversas definiciones del enfoque de aprendizaje cooperativo, sin embargo, 

básicamente se trata de un enfoque instruccional centrado en el estudiante que utiliza 

pequeños grupos de trabajo (generalmente 3 a 5 personas, seleccionadas de forma intencional) 

que permite a los alumnos trabajar juntos en la consecución de las tareas que el profesor 

asigna para optimizar o maximizar su propio aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.  

 

Objetivos 

 

1. Potenciar las relaciones positivas en el aula estimulando al alumnado a aceptar y ser 

capaces de trabajar con cualquier compañero de su clase, y por extensión, mejorar 

también el ambiente del Centro. 

 

2. Conseguir que los alumnos y las alumnas sean autónomos en su proceso de 

aprendizaje enseñándoles a obtener la información necesaria, resolver las dudas que se 

les planteen y consensuar en equipos el trabajo final, siempre con la ayuda y supervisión 

del profesor. 

 

3. Atender a la diversidad de alumnado que en estos momentos accede al sistema 

educativo con distintas necesidades. 

 

4. Reducir el fracaso escolar mediante una atención más individualizada y la interacción 

positiva que se crea entre alumnos y alumnas de diversos niveles académicos. 

2.4.3. Características 

 

El rol del profesor no se limita a observar el trabajo de los grupos sino que a supervisar 

activamente (no directivamente) el proceso de construcción y transformación del conocimiento, 

así como las interacciones de los miembros de los distintos grupos. El rol del docente, 

entonces, es el de un mediatizador en la generación del conocimiento y del desarrollo de las 

habilidades sociales de los alumnos. Un nuevo tipo de educación requiere el trabajo sistemático 
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y continuado de capacidades dialógicas, con el fin de poner en marcha mecanismos de 

cooperación y articulación social. El desarrollo de nuevas formas de asociación y organización 

social, el perfeccionamiento y la vitalidad de nuestras actuales instituciones, e incluso el 

vislumbramiento y la aparición de otras nuevas, requieren por nuestra parte de actitudes más 

igualitarias, más universalistas y más abiertas al respeto de las singularidades de las diferentes 

culturas sin ningún tipo de discriminación.  

 

La percepción de que la solución a los problemas colectivos no pueden resolverse 

individualmente, exige nuevas formas de aprendizaje cooperativo, de aprendizaje entre iguales, 

ya que en la práctica "nadie enseña a nadie y nadie se enseña solo, sino que todos nos 

enseñamos en comunión". Paralelamente hacer visible en lo cotidiano la justicia, la libertad, la 

convivencia y la paz, está inseparablemente unido al ejercicio permanente de habilidades 

dialógicas y de cooperación. En definitiva: si las instituciones educativas formales e informales 

se sustraen de esta responsabilidad, si desde nuestras escuelas no se interviene diariamente 

en el ejercicio de hábitos democráticos, de tolerancia y de solidaridad, no será posible 

responder a los problemas que, tanto locales como globales, tiene planteados hoy la 

humanidad. De la misma manera según Martínez tenemos: 

 

 Interdependencia positiva: Ocurre cuando los estudiantes pueden percibir un vínculo 

con el grupo, de tal forma que no pueden lograr sin ellos el éxito y viceversa. Deben de 

coordinar los esfuerzos con los compañeros y compañeras para poder completar una 

tarea, compartiendo recursos, proporcionándose apoyo mutuo y celebrando juntos su 

éxito. 

 

 Interacción promocional cara a cara: es muy importante ya que existe un conjunto de 

actividades cognitivas y dinámicas interpersonales que solo ocurren cuando los 

estudiantes interactúan entre sí en relación a los materiales y actividades. 

 

 

 Valoración personal o responsabilidad personal: se requiere la existencia de una 

evaluación del avance personal, la cual va haciendo tanto el individuo como el grupo. De 
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esta manera el grupo puede conocer quién necesita más apoyo  para completar las 

actividades y evitar que unos descansen con el trabajo de los demás. 

 

Para asegurar que cada individuo sea valorado convenientemente se requiere: 

- Evaluar cuanto del esfuerzo que realiza cada miembro contribuye al trabajo de grupo. 

- Proporcionar retroalimentación a  nivel individual así como grupal. 

- Auxiliar a los grupos a evitar esfuerzos redundantes por parte de sus miembros. 

- Asegurar que cada miembro sea responsable del resultado final. (Garcia, 2001) 

 

CUADRO 7 Beneficios del aprendizaje cooperativo 

Fuente:(Laboratorio de innovacion educativa, 2009) 
Elaborado por: Paul Salas B. Investigador 

2.4.4. Estrategias, actividades de aprendizaje cooperativo 

 

Las técnicas más utilizadas en el aprendizaje cooperativo tenemos: 

 

1. Técnica del rompecabezas (Aronson y colaboradores).- 

BENEFICIOS 
DEL 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

-Mejora el rendimiento 
academico 

-Favorece el desarollo 
socio afectivo. 

.Reduccion de la ansiedad y 
violencia. 

-Fomenta la interaccion en 
los estudiantes. 

-Contribuye al desarrollo de las 
habilidades del pensamiento. 

.Motivacion de los estudiantes 
por la institucion educativa y el 

aprendizaje. 

-Mayor nivel de 
autoestima e 

independencia. 

.Permite la adecuacion de 
contenidos al nivel de los 

estudiantes 
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Se forman grupos de 6 estudiantes, que trabajan con un material que se divide en tantas partes 

como integrantes hayan (cada estudiante se encarga de una parte). Luego los estudiantes de 

todos los grupos que han estudiado lo mismo se reúnen en “grupos de expertos” para discutir 

sus secciones, regresando luego a su grupo original. La única manera de aprender de las 

secciones o partes de los demás es aprendiendo de los demás y confiando en la 

responsabilidad individual y grupal. 

 

2. Aprendizaje en equipos (Slavin y colaboradores).- 

 STAD.- Se forman grupos heterogéneos de 4 0 5 estudiantes. El profesor da material 

que deben estudiar hasta que todos los miembros del grupo lo dominen. Los estudiantes 

son evaluados de forma individual sin ayuda de los compañeros. El profesor compara la 

calificación individual con las anteriores (del grupo), si la segunda es superior los puntos 

se suman al grupo (puntuación grupal). Y se obtienen determinadas recompensas 

grupales. 

 

 TGT.- Los estudiantes de cada grupo compiten los miembros de otros equipos, con el fin 

de ganar puntos para su respectivo grupo. Se trata de ofrecer  a todos los miembros del 

grupo iguales oportunidades de contribuir a la puntuación grupal, con la ventaja de que 

cada estudiante competirá con otro de igual nivel. 

 

 TAI.- Se combina la cooperación y la enseñanza individualizada. Los alumnos primero 

deben recibir enseñanza individualizada, a su propio ritmo. Después se forman parejas o 

tríos e intercambian los conocimientos con los compañeros. Los compañeros se ayudan 

entre sí a examinarse y revisar las soluciones a los problemas planteados. Por semana 

se deben otorgar recompensas grupales. 

 

 CIRC.- Mientras el profesor trabaja con un equipo, los miembros de los otros grupos lo 

hacen con parejas provenientes de dos grupos distintos. Se consigue la instrucción del 

profesor, la práctica por los equipos, las pre evaluaciones y exámenes. Un estudiante no 

debe de presentar el examen hasta que los compañeros del grupo determinen que está 

preparado. (Johnson Johson, 1999) 
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3. Aprendiendo juntos (Jhonson y colaboradores).-  

 Selección de la ACTIVIDAD, de preferencia que involucre la solución de problemas, 

aprendizaje conceptual, pensamiento divergente o creatividad. 

 Toma de decisiones respecto al tamaño del grupo, asignación, materiales. 

 Realización del trabajo en grupo. 

 Supervisión de los grupos. 

 

4. Investigación en grupos (Sharan y colaboradores).- 

 Selección del tópico. 

 Planeación cooperativa de metas, tareas y procedimientos. 

 Implementación: despliegue de una variedad de habilidades y actividades, monitoreo del 

docente. 

  Análisis y síntesis de lo trabajado y del proceso seguido. 

 Presentación del producto final y Evaluación. 

 

5. Co-op Co-op (Kagan).- 

 Diseño de experiencias iniciales y discusiones en clase (curiosidad). 

 Conformación de grupos heterogéneos. 

 Integración grupal: manejo de habilidades de cooperación y de comunicación dentro del 

grupo. 

 Selecciòn del tema. 

 Selección de sub-temas 

 Preparación y organización individuales de los sub-temas. 

 Presentación de los sub-temas en rondas de alumnos al interior del Equipo. 

 Preparación de la representación de los equipos. 

 Evaluación (Por instancia de parte de los compañeros del equipo, de clases y del 

profesor). 

 

6. Cooperación guiada o estructurada (O’Donell y Dansereau).- 

 Se forman díadas (Grupos de dos). 

 Ambos compañeros leen la sección primera del texto. 

 El participante A repite la información sin ver la lectura. 
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 El participante B le da retroalimentación sin ver el texto. 

 Ambos trabajan la Información. 

  Ambos leen la sección segunda del texto. 

 Los dos intercambian los roles para la segunda sección. 

 A y B continúan de esta manera hasta completar el texto. 

(Lopez Melero, 2004)(Marin y Blasquez, 2003) 

 

Después de cada actividad de aprendizaje cooperativo, se deberá extraer conclusiones con los 

niños preguntándoles, por ejemplo: ¿Qué aprendieron en esta actividad? ¿Cómo se sintieron 

trabajando con sus compañeros? Si se vuelve a hacerla, ¿cómo podrían mejorar el trabajo en 

equipo? 

 

Un modo sencillo de iniciar el aprendizaje cooperativo es comenzar con parejas en lugar de 

hacerlo con equipos enteros. Dos estudiantes aprenden a trabajar con efectividad en las 

diferentes actividades. 

Los círculos literarios en grupos de cuatro o seis integrantes también son una manera excelente 

de hacer que los estudiantes trabajen en equipo.  

 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo contribuyen a mejorar las relaciones y las actitudes 

intergrupales, es muy positivo para todos los niños y altamente eficaz para su rendimiento 

académico. Se puede observar una mejoría en las relaciones sociales, la autonomía e incluso el 

gusto por el estudio. (Slavin 1992). 

  

Como podemos observar al implantar esta herramienta podemos solucionar más efectivamente 

los problemas o potenciar nuestras mejores prácticas, ya que al generarse la solución de los 

propios colaboradores tiene como efecto un compromiso, sensibilización, integración, 

mejorando los canales comunicativos del talento humano. Así se canaliza el aporte de ideas y 

experiencias de los colaboradores se apunta al objetivo común de la institución. 

 

Es necesario que los docentes conozcan las ventajas de estas metodologías para su correcta 

aplicación según la actividad que están trabajando, el ceder la responsabilidad e involucrarlos 

en su propio aprendizaje es la clave de un aprendizaje significativo. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se realizó en dos instituciones educativas una del sector 

urbano y otra del sector rural de la provincia de Pichincha. La primera institución 

educativa, ubicada en la zona urbana de la Ciudad de Quito se trata de la Escuela 

Fiscal Zoila Ugarte de Landívar, de carácter fiscal, mixta con dos jornadas de trabajo 

matutina y vespertina y la segunda institución de carácter rural es la Escuela Teodoro 

Wolf, que funciona con una sola sección, fiscal, y está ubicada en la parroquia de 

Alangasí, que queda a treinta minutos del centro de la ciudad. 

3.1 Contexto 

 

Los participantes en este proyecto en donde se buscó la correlación entre las 

percepciones que tienen del clima de clase profesores y estudiantes. Los mismos que 

pertenecen a los siguientes establecimientos:  

 

Unidad Educativa “Teodoro Wolf” que cuenta con 7 años de Educación Básica, 

ubicada en la parroquia de Alangasí en el cantón Quito, secciones: Matutina y 

Vespertina, tiene 300 estudiantes; la escuela fiscal comienza a funcionar a partir del  

año de 1973, oficializándose como Fiscal en el año de 1975 mediante Decreto 

ministerial No. 104 del año de 1976, contando con 7 profesores, un colector, un 

conserje. Actualmente la labor educativa se desenvuelve de conformidad con los fines y 

objetivos de la Ley de Educación ecuatoriana y de acuerdo a la realidad del medio 

complementándose con una infraestructura básica tanto en talleres, laboratorios y 

espacios verdes 

Del centro escolar: 

Tabla 1 Nombre de la Institución: Teodoro Wolf 

1.2 Ubicación 
Geográfica 1.3 Tipo de Centro Educativo 1.4 Área 

1.5No. 
Estudiantes 
del aula Provincia Cantón Ciudad Fiscal 

Fisco 
misional Municipal Particular Urbano Rural 

Pichincha Quito Alangasi x         x 43 
FUENTE: Cuestionarios CES 
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Escuela Fiscal mixta “Zoila Ugarte de Landívar” ubicada en la ciudad de Quito en las 

calles checa y América; la escuela se inicia en el año de 1980, oficializándose como 

Fiscal en el año de 1982 mediante Decreto ministerial No. 114 del año de 1984, que 

cuenta con el servicio de Educación Básica sección: Matutina (1ro. a7mo.) y de  

Educación Básica sección: Vespertina (8vo, 9no. y 10mo.), tiene 450 estudiantes, y se 

encuestaron a 39 del 7mo. Año. En esta institución fiscal laboran 12 docentes de aula, 

quienes trabajan en la mañana y 10 docentes que laboran en la tarde, este plantel tiene 

29 años de creación su target está direccionado a gente de clase media-baja, atiende 

entre 20 a 25 niños por aula. 

 

Del centro escolar: 

1.1 Nombre de la Institución: Zoila Ugarte de Landívar 

1.2 Ubicación 
Geográfica 1.3 Tipo de Centro Educativo 1.4 Área 

1.5No. 
Estudiantes 
del aula Provincia Cantón Ciudad Fiscal Fiscomisional Municipal Particular Urbano Rural 

Pichincha Quito Quito x        x 
 

25 

 

 

Las diferencias entre las percepciones del clima social de clase de estudiantes y 

profesores son significativas en relación a la ubicación y al tipo de establecimiento al 

que pertenecen de la misma manera existen diferencias significativas en las 

percepciones de las características del clima social de clase según la edad, género, 

nivel de estudios y años de experiencia del docente. 

3.2. Diseño de la Investigación 

 

Como bien es conocido, el diseño de la Investigación constituye el Plan o Estrategia que se 

desarrolla para obtener información que se requiere en una investigación. 
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A través del Diseño de Investigación se pudo conocer los estudiantes y los docentes que fueron 

motivo de investigación, bajo las circunstancia que la investigación lo requirió, con la finalidad 

de conseguir resultados verídicos. 

 

La investigación que se realizó fue de tipo exploratorio y descriptivo, porque nos permitió un 

acercamiento al fenómeno a estudio y explicar la realidad de la gestión pedagógica y el clima 

del aula en el cual se desarrolla el proceso educativo. La investigación en su lógica descriptiva, 

nos proporcionó elementos y características importantes de las personas y grupos sometidos al 

estudio. Otra característica fue su modalidad No experimental, ya que se realizó sin la 

manipulación deliberada de las variables, se observaron los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos. Transeccional, ya que recopila datos en un momento determinado. 

 

También es necesario aclarar que la investigación es socioeducativa ya que está basada en el 

paradigma de análisis crítico, pues a través del análisis de sus partes se puede tener un criterio 

y proponer varias soluciones o alternativas para mejorar tanto la gestión pedagógica como el 

clima de aula. 

 

A través del presente estudio, que desde el punto de vista del investigador es muy importante 

ya que no se han realizado otros similares y el caso lo amerita, se logra responder a varios 

interrogantes que se han presentado encaminados a conocer la situación actual de la 

educación dentro del aula, las estrategias que utilizan los docentes para manejar los grupos y 

tratar de resolver, inclusive conflictos que se puedan dar al interno, esta es la razón por la que 

se ha planteado el presente tema encaminado a conocer la gestión pedagógica y el clima de 

aula. 

 

3.3 Participantes 

 

La presente investigación fue realizada en dos Instituciones Educativas, mencionadas, Escuela 

Fiscal “Teodoro Wolf” y “Zoila Ugarte de Landívar”, la primera se encuentra ubicada en el sector 

rural de la Ciudad de Quito y la segunda se ubica en el sector urbano de la ciudad de Quito, las 

dos instituciones pertenecen a la provincia de Pichincha; son escuelas fiscales que trabajan en 

jornada matutina. 
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Los participantes fueron de la Escuela “Teodoro Wolf”, en donde se aplicaron los instrumentos 

de investigación a los alumnos y al docente del Séptimo Año de Educación Básica de 43 

estudiantes más el docente, dando un total de 44 personas participantes. 

 

Por otra parte los participantes de la Escuela Fiscal “Zoila Ugarte de Landívar”, a quienes se 

aplicaron los instrumentos fueron 25 estudiantes más la docente teniendo un total de 26 

personas investigadas. 

 

Para efectuar una mejor descripción de las características socio demográficas de los dos 

centros educativos se incluyen en este apartado las tablas con su respectiva descripción que 

aclararan el panorama investigativo. 

Tabla 2 resumen de datos informativos de los docentes 

 

Cuadros de resumen del apartado 1“Datos informativos” 

 

“Escuela Fiscal Teodoro Wolf” 

 

1.6 Sexo    1.7 Edad en años 1.8 Años de experiencia docente 

Masculino  Femenino x 43 12 

1.9 Nivel de Estudios (señalar únicamente el último título adquirido) 

1.Profesor  2.Licenciado x 3.Magister  4.Doctor de 3r nivel  5.Otro 

(Especifique) 

 

 

“Escuela Zoila Ugarte de Landívar”  

1.6 Sexo    1.7 Edad en años 1.8 Años de experiencia docente 

Masculino x Femenino  31 12 

1.9 Nivel de Estudios (señalar únicamente el último título adquirido) 

1.Profesor  2.Licenciado x 3.Magister  4.Doctor de 3r nivel  5.Otro 

(Especifique) 

 

FUENTE: Cuestionarios CES 
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Según los apartados de población y las matrices en Excel tenemos: 

 

CUESTIONARIO DE CLIMA SOCIAL: ESCOLAR (CES) "PROFESORES" 

ORDEN CODIGO P1.1 PROVINCIA CANTON CIUDAD 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

7AEB 19226ZUD01 Z. UGARTE PICHINCHA QUITO QUITO 1 1 25 1 31 12 2 

7AEB 19226TWD01 T. WOLF PICHINCHA QUITO QUITO 1 2 43 2 43 12 2 

 

Tabla 3 Tipo de centro educativo  Tabla 4 Área 

P 1.4 

Opción Frecuencia % 

Urbana 1 50.00 

Rural 1 50.00 

TOTAL 2 100.00 

    

 

FUENTE: Cuestionario del clima social escolar (CES) “Estudiantes” 

RESPONSABLE: Paul Salas B., Investigador. 

 

 

Análisis   

En la tabla 3 se puede observar el tipo de 

centro educativo en el que se realizó la 

investigación dando como resultado del 100% 

al centro educativo Fiscal  

En la tabla 4 se refiere al área de estudio para 

la investigación dando como resultados del 

50% para la institución urbana y 50% para la 

institución rural. 

Conclusión  

De acuerdo a los requerimientos de la UTPL 

debí buscar 2 instituciones una urbana y otra 

rural las mismas que estuvieron accesibles a 

mi trabajo para poder realizar la investigación. 

Se debió escoger un centro escolar bajo estos 

parámetros de acuerdo a nuestra facilidad 

para la investigación. 

 

 

 

P 1.3 

Opción Frecuencia % 

Fiscal 2 100.00 

Fisco misional 0 0.00 

Municipal 0 0.00 

Particular 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
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Tabla 5 Sexo      Tabla 6 Edad en años 

P 1.6 
  

P1.7 
 Opción Frecuencia % 

 

Opción Frecuencia % 

Masculino 1 50.00 
 

Menos de 30 
años 0 0.00 

Femenino 1 50.00 
 

31 a 40 años 1 50.00 

TOTAL 2 100.00 
 

41 a 50 años 1 50.00 

    
51 a 60 años 0 0.00 

    
más de 61 años 0 0.00 

    
TOTAL 2 100.00 

FUENTE: Cuestionario del clima social escolar (CES) “Estudiantes” 

RESPONSABLE: Paul Salas B., Investigador 

 

Análisis y conclusión   

En la tabla 5 se puede observar el sexo de los 

docentes del centro educativo que nos 

colaboró con la investigación dando como 

resultado del 50% para el sexo masculino y el 

50% para el sexo femenino.  

En la tabla 6 se refiere a la edad en años de 

los docentes investigados dando como 

resultados del 50% entre 31 a 40 años y 50% 

entre 41 a 50 años. 

Conclusión  

Para la investigación nos ayudó un profesor 

en la escuela Urbana y una profesora en la 

escuela Rural. 

Mediante la edad se pudo establecer el 

tiempo de experiencia del docente en los 

establecimientos antes mencionados. 

 

Tabla 7 Años de experiencia    Tabla 8 Nivel de estudios 

P 1.8 
 

P 1.9 

Opción Frecuencia % 

 

Opción Frecuencia % 

Menos de 10 
años 0 0.00 

 
Profesor 0 0.00 

11 a 25 años 2 100.00 
 

Licenciado 2 100.00 

26 a 40 años 0 0.00 
 

Magister 0 0.00 

41 a 55 años 0 0.00 
 

Doctor de 
tercernivel 0 0.00 

más de 56 años 0 0.00 
 

Otro 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
 

TOTAL 2 100.00 
FUENTE: Cuestionario de Clima Social Escolar (CES) “Profesores” 

RESPONSABLE: Paul Salas B. Investigador 
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Análisis y conclusión   

En la tabla 7 se puede observar los años de 

experiencia del docente dando como 

resultado del 100% entre 11 a 25 años. 

En la tabla 8 se refiere al nivel de estudios de 

los docentes dando como resultados del 

100% en Licenciado,  

Conclusión  

Ambos docentes poseen experiencia y 

preparación académica para cumplir el reto de 

educación en el aula. 

Los docentes deben prepararse más en lo 

académico para mejorar su metodología de 

clases en el aula cuya preparación les servirá 

para el futuro. 

 

Cuadros de resumen de datos informativos de los estudiantes 

“Cuadros de resumen del apartado 1” 

 

Tabla 9 Población de Estudiantes            Tabla 10 Población de Docentes  

SEGMENTACIÓN POR AREA SEGMENTACIÓN POR AREA 

Opción Frecuencia % Opción Frecuencia % 

Inst. Urbana 25 36,76% Inst. Urbana 1 50,00% 

Inst. Rural 43 63,24% Inst. Rural 1 50,00% 

TOTAL 68 100,00 TOTAL 2 100,00% 

 

FUENTE: Cuestionario del clima social escolar (CES) “Estudiantes” 

RESPONSABLE: Paul Salas B., Investigador. 

 

 

Análisis   

En la tabla 9 se puede observar la población 

de los estudiantes se aprecia la totalidad de 

los estudiantes participantes tanto de la 

Institución urbana como rural. El total de 

estudiantes es de 68, de los cuales el 36,76% 

pertenecen a la Escuela Urbana y el 63,24% 

pertenecen a la Escuela rural. 

En la tabla 10 se refiere al porcentaje igual de 

docentes en cada escuela 50% en la 

Institución urbana y 50%  Institución rural,  
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Conclusión  

En la escuela urbana existen aulas de 20 a 25 

alumnos y en la escuela urbana existen aulas 

de 40 a 45 alumnos, notando la diferencia que 

se da por su ubicación. Nos damos cuenta 

que la escuela rural supera notablemente a la 

urbana. 

Fueron dos profesores, uno por cada 

institución quiénes colaboraron con la 

investigación, ya que los directores por 

ocupaciones administrativas de la institución 

nos contactaron con ellos para realizar la 

presente investigación. 

 

 

Tabla 11 Sexo de los participantes            Tabla 12 Edad de los participantes  

Opción Frecuencia % Opción Frecuencia % 

Niñas 39 57,35% 11-12 años 66 97,06% 

Niños 29 42,65% 13-15 años 2 2,94% 

TOTAL 68 100,00 TOTAL 2 100,00% 

FUENTE: Cuestionario del clima social escolar (CES) “Estudiantes” 

RESPONSABLE: Paul Salas B., Investigador. 

 

 

Análisis   

En la tabla 11 se observa el porcentaje de los 

estudiantes de las dos instituciones 

educativas en cuanto a su sexo el 57,35% son 

niñas y 47,65% son niños. 

En la tabla 12 se observan las edades de los 

estudiantes participantes de las dos 

instituciones educativas en cuanto a la edad 

de 11-12 años el 97,06% y de 13-15 años el 

2,94%. 

Conclusión  

Existen más niñas que niños ya que en la 

población actual el sexo femenino está siendo 

participe de actividades importantes en 

nuestra sociedad. 

En su mayoría fueron niños mayores de 13 

años lo que hace notar que han empezado 

sus estudios más tarde que la población de 

niños actual. 
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Tabla 13 Motivo ausencia de padres        Tabla 14 Personas que ayudan en deberes  

Opción Frecuencia % Opción Frecuencia % 

Viven en 

otro país 

2 2,94% Papá 11 16,18% 

Viven en 

otra ciudad 

3 4,41% Mamá 41 60,29% 

Falleció 3 4,41% Abuelo/a 3 4,41% 

Divorciado 8 11,76% Hermano/a 4 5,88% 

Desconozco 8 11,76% Tío/a 1 1,47% 

No contesta 44 64,71% Tú mismo 8 11,76%% 

TOTAL 68 100,00 TOTAL 68 100,00% 

FUENTE: Cuestionario del clima social escolar (CES) “Estudiantes” 

RESPONSABLE: Paul Salas B., Investigador. 

 

Análisis   

En la tabla 13 se observa los resultados de 

que el 64,71% no contestan desconociendo el 

porqué de su respuesta, el 11,76% lo 

desconocen y son divorciados, el 4,41% 

falleció y vive en otra ciudad y el 2,94% viven 

en otro país,  

En la tabla 14 los datos obtenidos revelan las 

personas que viven en el hogar con el 

estudiante y que ayudan al niño a revisar sus 

tareas preocupándose del mismo, el 16,18% 

es papá, el 60,29% es mamá, el 3% es 

abuelo/a, el 4% es hermano/a, el 1% es tío/a, 

el 0% es primo/a y amigo/a, el 11,76 es tú 

mismo y no contesta es el 0%.  

Conclusión  

Se puede dar por situaciones que desconocen 

los estudiantes y de la misma manera el tipo 

de hogar sea si está bien formado o no, ya 

que existen problemas en el hogar que 

pueden influir y arrojar estos resultados. 

Estos datos nos hacen ver que son las  

madres quién más ayuda a sus hijos 

animándoles a cumplir con sus 

responsabilidades escolares o apoyándolos o 

guiándolos para que obtengan un buen 

rendimiento escolar.  
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Tabla 15 Nivel de educación de la mamá      Tabla 16 Nivel de educación del papá  

Opción Frecuencia % Opción Frecuencia % 

Sin estudios 0 0,00% Sin estudios 0 0,00% 

Primaria 

(escuela)  

17 25,00% Primaria 

(escuela) 

18 26,47% 

Secundaria 

(colegio) 

35 51,47% Secundaria 

(colegio) 

28 41,18% 

Superior 

(Universidad) 

12 17,65% Superior 

(Universidad) 

9 13,24% 

No contesta 4 5,88% No contesta 13 19,12% 

TOTAL 68 100,00 TOTAL 68 100,00% 

FUENTE: Cuestionario del clima social escolar (CES) “Estudiantes” 

RESPONSABLE: Paul Salas B., Investigador. 

 

 

Análisis   

En la tabla 15 se muestra el nivel de 

preparación educativa de las madres de los 

estudiantes, teniendo los siguientes 

resultados, de las madres de los estudiantes 

el 51,47% tiene nivel de estudios secundarios, 

el 25% tiene nivel de primaria, el 17,65% tiene 

nivel de universidad y el 5,88% no contesta. 

En la tabla 16 tenemos los siguientes 

resultados: del 100% de los padres de los 

estudiantes el 41,18% tiene nivel secundario, 

el 26,47% tiene nivel de primaria, el 19,12% 

no contesta y el 13,24% tiene nivel de 

universidad. 

Conclusión  

El nivel de educación de las personas se 

puede dar por razones económicas, afectivas 

y sociales y en este caso las madres en su 

mayoría tienen educación secundaria que por 

algún motivo o razón no pudo continuar. De la 

misma manera puede influir el tipo de centro 

educativo en el que estudian sus hijos. 

El nivel de educación de las personas se 

puede dar por razones económicas, afectivas 

y sociales y en este caso los padres en su 

mayoría tienen educación secundaria que por 

algún motivo o razón no pudo continuar. De la 

misma manera puede influir el tipo de centro 

educativo en el que estudian sus hijos. 
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3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 3.4.1. Métodos 

 

Los métodos de investigación que se aplicó fueron el descriptivo, analítico y sintético, que 

permitió explicar y analizar el objeto de la investigación. 

 

El método analítico-sintético, facilitó la desestructuración del objeto de estudio en todas sus 

partes y la explicación de las relaciones entre elementos y el todo, así como también la 

reconstrucción de las partes para alcanzar una visión de unidad, asociando la revisión 

bibliográfica, etc. 

 

El método inductivo-deductivo que se utilizó permitió redactar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. 

 

El método estadístico, hizo factible organizar la información recopilada, con la aplicación de los 

instrumentos de investigación, facilitó los procesos de validez y confiabilidad de los resultados. 

 3.4.2. Técnicas 

Técnicas de investigación bibliográfica: Para la investigación bibliográfica: recolección y análisis 

de la información teórica y empírica, se utilizaran las siguientes técnicas:  

 

 La lectura, como medio importante para conocer, analizar y seleccionar aportes 

teóricos, conceptuales y metodológicos sobre gestión pedagógica y clima del aula. 

 

 Los mapas conceptuales y organizadores gráficos, como medios para facilitar los 

procesos de comprensión y síntesis de los apoyos teóricos conceptuales. 

 

Técnicas de investigación de campo: para la investigación de campo: recolección y 

análisis de datos, se utilizaran las siguientes técnicas: 

 

 La observación: se la utilizó como método por el cual se estableció una relación entre 

el investigador y el hecho social o los actores sociales (centros educativos), de los que 

se obtuvieron los datos que posteriormente se procesaron para exponer la investigación. 
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La observación fue planificada sistemáticamente, nos proporcionó validez y fiabilidad, se 

realizó en forma directa sin mediadores que podrían desfigurar la realidad estudiada. 

Esta técnica, sirvió para obtener información sobre la gestión pedagógica y construir un 

diagnóstico acerca de la gestión del aprendizaje que desarrolló el maestro en el aula.  

 

 La encuesta: fue otra de las técnicas que se utilizó en esta investigación, se utilizó un 

cuestionario previamente elaborado con preguntas concretas para obtener respuestas 

precisas que permitieron una rápida tabulación, interpretación y análisis de la 

información recopilada. Se utilizaron para la recolección de la información de campo de 

la escuela rural y la urbana, a través de este instrumento pudimos obtener información 

sobre las variables de la gestión pedagógica y del clima de aula y de esta manera 

describir los resultados del estudio. 

 

 Datos Socio-demográficos 

 

Del cuestionario para profesores aplicado en el proyecto “Gestión pedagógica. Clima escolar 

de aula y estrategias de aprendizaje cooperativo” se tomaron los datos del apartado socio-

demográfico, recordando que este estudio es parte de la línea de investigación Familia-Escuela 

y por tanto con un diseño base del cual partimos.  

El cuestionario permitió conocer las características de los profesores, del centro y del aula 

(anexo 2) en relación a:sexo, edad, nivel de educación, experiencia laboral, número de 

estudiantes por aula, tipo y ubicación del centro, con la finalidad de relacionar estas variables 

con características del clima de clase. 

3.4.3. Instrumentos 

 

Para la presente investigación se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

 Cuestionario de clima social escolar CES de Moos y Trickkett, adaptación ecuatoriana 

para profesores: instrumento estructurado en cuatro dimensiones (Relaciones, 

Autorrealización, Estabilidad y Cambio) cada una con sub escalas con esto se evaluó el 

clima social del aula, se describió las relaciones alumno-profesor y profesor alumno y la 

estructura organizativa del salón de clase, desde la percepción del docente. 
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 Cuestionario de clima social escolar CES de Moos y Trickkett, adaptación ecuatoriana 

para estudiantes: instrumento estructurado en cuatro dimensiones (Relaciones, 

Autorrealización, Estabilidad y Cambio) cada una con sub escalas esto permitió evaluar 

el clima social del aula, se midió y describieron las relaciones alumno-profesor y profesor 

alumno y la estructura organizativa del salón de clase, desde la percepción del 

estudiante. 

 

 Cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente: instrumento 

estructurado en dimensiones que evalúan aspectos (habilidades pedagógicas y 

didácticas, desarrollo emocional, aplicación de normas y reglamentos) inherentes al 

trabajo docente en el aula cuyo objetivo fue hacer que el docente conteste a cada ítem 

de acuerdo a su criterio para reflexionar sobre su desempeño en base a los resultados 

de esta manera pueda mejorarla gestión pedagógica en el aula y el clima del mismo. 

 

 Cuestionario de evaluación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del 

estudiante: instrumento estructurado igualmente en dimensiones que evalúan aspectos 

(habilidades pedagógicas y didácticas, desarrollo emocional, aplicación de normas y 

reglamentos) inherentes al trabajo docente en el aula y el objetivo fue que los 

estudiantes den su criterio referente a la percepción que tienen sobre el desempeño del 

docente, reflexionar sobre su desempeño en el aula y de acuerdo a los resultados 

mejorar sus prácticas pedagógicas. 

 

 Ficha de observación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del investigador: 

el mismo que permite evaluar las dimensiones del desempeño docente en el aula desde 

la perspectiva del investigador expresando su criterio en base a la observación de dos 

clases. 

 

 Matriz de diagnóstico a la gestión del aprendizaje del docente: su aplicación establece el 

diagnóstico de la gestión de aprendizaje observada, identificando fortalezas y 

debilidades encontradas en las diferentes dimensiones evaluadas (habilidades 

pedagógicas y didácticas, aplicación de normas y reglamentos, clima de aula y plantear 
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las causas, efectos y qué alternativas se pueden dar al proceso de gestión docente y 

mejorarlo. 

3.5. Recursos 

 3.5.1. Humanos 

 

Se refieren a los asistentes de investigación, personal de apoyo que ayudaron a la investigación 

del presente proyecto es así que entre los mismos tenemos a los directores, dirigentes y 

estudiantes del séptimo de básica de cada establecimiento Urbano y Rural los mismos que 

prestaron ayuda para realizar la recolección de datos del proyecto de investigación: 

 

 

ESTABLECIMIENTO RECURSO HUMANO 

“Escuela fiscal mixta ZOILA UGARTE DE 

LANDIVAR” 

(URBANO) 

Dra. Edith Torres (DIRECTORA) 

Lcdo. Marco Reina (DIRIGENTE) 

25 estudiantes (7mo. de básica) 

“Escuela fiscal mixta TEODORO WOLF” 

(RURAL) 

Lcda. Cecilia Valencia (DIRECTORA) 

Lcda. Cecilia Ushina (DIRIGENTE) 

43 estudiantes (7mo. de básica) 

Investigador Ing. Paul Salas B. 

3.5.2. Materiales 

- Vehículo de transporte 

- Guía Didáctica Proyecto de Investigación I UTPL 

- Guía Didáctica Proyecto de Investigación II UTPL 

- Cuestionarios de encuesta y fichas de observación 

- Computadora e impresora 

- Materiales de escritorio (papel A4, esferográfico, lápiz, resaltador, cuaderno). 

 3.5.3. Institucionales 

- Escuela Fiscal “Zoila Ugarte de Landívar” 

- Escuela Fiscal “Teodoro Wolf” 

- Universidad Técnica Particular de Loja  
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 3.5.4. Económicos 

Se refieren al presupuesto que se utilizó para la investigación, los mismos que fueron: 

ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD P/UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Impresiones 1200 0,05 60,00 

2 Foto copias 1200 0,03 36,00 

3 Materiales de oficina 20 1 20,00 

4 Anillados 6 3,50 21,00 

5 Otros (luz, internet, celular) 5 15 75,00 

6 Transporte 3 30 90,00 

7 Fotos (impresión) 6 2 12,00 

SUBTOTAL 314,00 

Imprevistos 10% 31,40 

TOTAL 345,40 

 

Para los materiales se gastó un total de USD 345,40 los mismos que se utilizaron en diferentes 

días para ambas instituciones. 

3.6. Procedimiento 

El procedimiento a seguir fue: 

 

a. Buscar en un mapa de Quito las parroquias urbanas y rurales para así poder visitar las 

mismas y solicitar la ayuda pertinente; 

 

b. Una vez ubicadas ambos establecimientos se deberá visitar cada uno de los 

establecimientos en diferente día y en el primer el establecimiento rural ubicado en la 

parroquia de la Merced la señora directora supo manifestar que ya había ido una 

compañera de la maestría a realizar las encuestas y que solo tenían un paralelo de 7mo. 

de básica, razón por la cual se debe visitar la parroquia de Alangasi en donde se 

consigue la entrevista con la señora directora de la escuela “Teodoro Wolf”; en el caso 

de Quito no se tiene ningún inconveniente y más bien existió 

 

c. La ayuda pertinente en la escuela “Zoila Ugarte”; 
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d. A continuación se presenta la carta de la Universidad Técnica Particular de Loja 

adjuntando un oficio en el cual se solicita la aplicación de las encuestas y en si 

explicando el objetivo de las mismas; 

 

e. Después de entrevistar a cada una de las directoras conocí a los profesores de 7mo. de 

básica y una vez obtenido la autorización de la señora directora, se empezó a trabajar 

con los dirigentes de grado y se quedó de acuerdo en el día y la hora para realizar las 

encuestas y de la misma manera el día y la hora para escuchar y observar una clase de 

cada uno de los dirigentes; 

 

f. Es así que en la escuela “Teodoro Wolf” la aplicación de las encuestas fue el día 05 de 

Junio del 2012 a la 08:30 AM y la observación de la clase fue el día 07 de junio del 2012 

a las 10:00 AM y en la escuela “Zoila Ugarte de Landívar” la aplicación de las encuestas 

fue el día 08 de Junio del 2012 a la 08:00 AM y la observación de la clase fue el día 12 

de junio del 2012, a las 10:00 AM. 

 

Se aplicaron los siguientes cuestionarios: 

 

 Cuestionario de clima social escolar CES de Moos y Trickett, adaptación ecuatoriana 

para estudiantes 

 

 Cuestionario de evaluación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del 

estudiante. 

 

A los docentes se aplicó los siguientes cuestionarios: 

 

 Cuestionario de clima social escolar CES de Moos y Trickett, adaptación ecuatoriana 

para profesores. 

 

 Cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente. 
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 Observación de la clase por parte del investigador.- la observación de dos clases 

impartidas por el docente del aula para analizar la gestión pedagógica, esta observación 

contó con el apoyo de una ficha de observación en la cual se registró la información 

captada desde la perspectiva del investigador. 

 

 Codificación de los instrumentos, luego de aplicar los instrumentos de investigación se 

procede a la codificación de los mismos siguiendo las observaciones y parámetros 

planteados por el equipo de apoyo de investigación, a fin de que puedan ser ingresadas 

a la plantilla electrónica facilitada a través del “EVA” que nos proporciona la Universidad. 

 

 Tabulación de los instrumentos, aquí se ingresaron los datos colectados durante la 

investigación de campo en formato Excel 2007 (.xls), para mejorar la visualización de 

tablas y gráficos que faciliten el análisis del clima de aula y gestión pedagógica. 

 

 El análisis de resultados se lo obtuvo luego de tabular los datos y visualizar las tablas y 

gráficos obtenidos, se realizó el diagnóstico, análisis y discusión de los mismos para 

interpretar las relaciones entre las variables de estudio lo que permitió determinar las 

características del clima de aula y de la gestión pedagógica desde la percepción de 

estudiantes y profesores, y plantear propuestas que ayuden a mejorar los procesos 

investigados. 

 

 Elaboración del informe de investigación, este proceso final se describe ordenadamente, 

el mismo que se lo estructura con todos los lineamientos informativos, teóricos, prácticos 

e instrumentales sugeridos por la U.T.P.L. 

4. Resultados: Diagnóstico, análisis y discusión 

4.1 Diagnóstico a la gestión del aprendizaje del docente 
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Diagnóstico a la gestión de aprendizaje del docente de los dos centros educativos investigados. 

(Matrices de diagnóstico) 

MATRIZ 1 

Matriz de diagnóstico a la gestión del aprendizaje del docente del séptimo año de educación básica del centro educativo 

TW: 

“ESCUELA FISCAL MIXTA TEODORO WOLF, año lectivo 2011-2012” 

 

Código: 

Prov Aplicante Escuela Docente 

 191                   

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 

 

FORTALEZAS 
 
-En el desenvolvimiento de contenidos 
se observa que conoce y responde con 
claridad. 
-Organiza y planifica las clases. 
-Utiliza un lenguaje adecuado. 

-Se motiva a que los estudiantes se 
ayuden mutuamente. 
-Recuerda a los estudiantes los temas 
tratados en la clase anterior 
-Desarrollo de habilidades como: 
observar, escuchar, analizar y otras. 
 

 
 
-Comunicación entre todos. 

-Participación de todos. 
-Escucha a los estudiantes. 
-Organiza las clases. 
-Motiva y estimula al 
estudiante. 
-Promueve la interacción y 
competencia entre todos. 

-Responsabilidad y 
vocación hacia su labor 
docente. 
 
 

 
 
-Confianza con el profesor. 

-Solución del problema o 
actividad a tratarse. 
-Acepta sugerencias. 
-Actualiza sus conocimientos. 
-Asistencia a clases todos los 
días. 
-Curso dinámico con 
soluciones dadas por los 
estudiantes.  

 
 
 

 

-Lograr el mejoramiento 

continuo desde todas sus 
áreas de estructura y 
funcionamiento de la 
institución. 
-Capacitar al personal en 
temas de pedagogía para 
mantener las fortalezas que 
se tiene. 
-Hablar un mismo lenguaje 
entre todos es decir: 
autoridades, profesores y 
estudiantes. 
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DEBILIDADES 
-No trabaja en grupo. 
-Poca utilización de material didáctico. 
-No se utiliza material tecnológico. 

 
 
-Poco conocimiento en 
cuanto al proceso de 
planificación. 
-No se dispone de 
recursos tecnológicos. 

 
 
-Alumnos capaces de 
resolver problemas y dar 
soluciones. 
Estudiantes con 
aprendizajes 
significativos, organizados 
y responsables. 

 
 
-Planificar con mayor 
continuidad contenidos de 
aprendizaje que propicien 
el trabajar en grupos. 
-Gestionar los recursos- 
necesarios para dotar e 
implementar al plantel con 
materiales tecnológicos. 
 

 

 

 

 

2. APLICACIÓN 

DE NORMAS Y 

REGLAMENTOS 

 

FORTALEZAS 
-Integración de todos los estudiantes 
con el maestro. 
-Conocimiento del currículo. 
-Entrega oportuna de las 
calificaciones. 
-Se planifica de acuerdo al horario de 
clase. 
-Hay puntualidad para iniciar las 
clases. 
-Fomenta la autodisciplina en el aula 
-Enseña a respetar a las personas 
diferentes. 
-Buen manejo del grupo clase. 
 
 
 
DEBILIDADES 
-No siempre se explican las reglas del 
aula a los estudiantes. 

 
-Planificar y organizar cada 
una de las actividades en el 
aula. 
-Cumplir con los temas a 
tratarse de acuerdo al 
currículo. 
-Respetar el horario de 
entrada y salida de la 
institución. 
-Entregar las calificaciones 
con su respectivo promedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Faltar a clases solo en caso 
de fuerza mayor. 

 
-Otorgar el tiempo necesario 
para realizar las actividades 
en el año lectivo. 
-Seguir en orden los temas a 
tratarse en el aula de 
acuerdo a la materia a 
dictarse. 
-Multas y sanciones a los 
docentes impuntuales. 
-Para mejorar en la materia y 
obtener las mejores 
calificaciones. 
 
 
 
 
 
 
-Perder la continuidad de los 
temas que se tratan en clase 
ya que existe un horario a 
seguir. 

 
-Explicar oportuna y 
permanentemente las 
reglas de trabajo en el aula 
y verificar su cumplimiento. 
-Uso de las TICS en la 
institución. 
-Llevar en conjunto con el 
presidente de cada clase un 
horario para revisar todos los 
temas. 
 
 
 
 
 
 
-En el contrato de trabajo se 
debe hacer conocer las 
multas y sanciones. 
-Revisar con cada uno de los 
estudiantes sus notas. 
-Comunicar uno o dos días 
antes si va a faltar para enviar 
un reemplazo o a su vez 
comunicar lo más rápido a la 
institución. 
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3.CLIMA DEL 
AULA 

 
DEBILIDADES 
-No siempre se explican las reglas del 
aula los estudiantes 

 
-Buenas habilidades 
docentes 
 
-Se mantienen buenas 
relaciones interpersonales 
entre docente-estudiantes. 
 
-No se hieren 
susceptibilidades de los 
miembros del aula 
 
 

 
-Se facilita el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 
-Existe confianza y 
respeto mutuo entre los 
miembros del aula. 

 

 

OBSERVACIONES: Se puede deducir que en la Escuela Fiscal Mixta “Teodoro Wolf” de la ciudad de Quito, parroquia de Alangasí, existe un 

mejor manejo de habilidades pedagógicas y didácticas; se aplican normas, reglamentos y un buen desempeño de clima de aula.  

Fuente: Matriz de diagnóstico a la gestión del aprendizaje del docente del séptimo año de educación básica del centro educativo Teodoro Wolf. 

Elaborado por: Paúl Salas B, Investigador.  
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MATRIZ 2 

Matriz de diagnóstico a la gestión del aprendizaje del docente del séptimo año de educación básica del centro educativo 

ZUL: “ESCUELA FISCAL MIXTA ZOILA UGARTE DE LANDIVAR, año lectivo 2011-2012” 
 

Código: 

Prov Aplicante Escuela Docente 

 119       X           

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 

 

FORTALEZAS 
-Da estímulos a los estudiantes 
cuando realizan un buen trabajo por 
ejemplo dar un medio punto a una 
prueba o lección que se tenga. 
-Utiliza un lenguaje adecuado. 
-Explica la importancia de los temas 
tratados para el aprendizaje y la vida 
futura de los estudiantes. 
-Desarrolla en los estudiantes algunas 
habilidades. 
-Propicia el debate y el respeto en el 
aula. 
 
 
DEBILIDADES 
No utiliza material tecnológico. 
Poco utiliza la exposición grupal. 

 

-Aplicación de métodos y 
técnicas de enseñanza. 
-Desarrollo de destrezas 
adecuadas. 
-Predisposición de trabajo 
y 
organización 
-Explica y comprende los 
temas de estudio. 
-Conocimiento y 
cumplimiento adecuado de 
los contenidos de 
aprendizaje. 
-Desarrollo de buenos 
valores personales como 
la responsabilidad y el 
cumplimiento. 
-Responsabilidad y 
vocación hacia su labor 

 

-Experiencia laboral. 
-Estudiantes satisfechos. 
-Colaboración. 
-Participación 
-Motivación por parte del 
docente y estudiantes. 
-Los estudiantes se 
sienten cómodos con las 
actitudes del profesor, 
sienten confianza hacia él. 
-Confianza con el profesor. 

-Solución del problema o 
actividad a tratarse. 
-Acepta sugerencias. 
-Actualiza sus conocimientos. 
-Asistencia a clases todos los 
días. 
-Curso dinámico con 
soluciones dadas por los 
estudiantes.  

 

-Innovación de 
conocimientos sobre 
tecnológicos 
-Lograr el mejoramiento 

continuo desde todas sus 
áreas de estructura y 
funcionamiento de la 
institución. 
-Capacitar al personal en 
temas de pedagogía para 
mantener las fortalezas que 
se tiene. 
-Hablar un mismo lenguaje 
entre todos es decir: 
autoridades, profesores y 
estudiantes. 
-Uso de las TICS en la 
institución. 
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docente. 
-Desconocimiento en 
cuanto al manejo de 
material tecnológico. 

  
 

 

2. APLICACIÓN 

DE NORMAS Y 

REGLAMENTOS 

 

FORTALEZAS 
 
-Planifica las clases en función del 
horario establecido. 
-Explica las normas y reglas del aula. 
Elabora material didáctico acorde a la 
asignatura a impartirse. 
 
 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES 
Poca puntualidad para iniciar las 
clases. 

 

 
-Poco conocimiento en 
cuanto al nuevo proceso 
de planificación. 
-Planificar y organizar cada 
una de las actividades en el 
aula. 
-Cumplir con los temas a 
tratarse de acuerdo al 
currículo. 
-Respetar el horario de 
entrada y salida de la 
institución. 
-Entregar las calificaciones 
con su respectivo promedio. 
 

 

-Faltar a clases solo en caso 
de fuerza mayor. 

 
 

-Cumplimiento adecuado 
de los contenidos de 
aprendizaje. 
-Desarrollo de buenos 
valores personales como 
la responsabilidad y el 
cumplimiento. 
-Otorgar el tiempo necesario 
para realizar las actividades 
en el año lectivo. 
-Seguir en orden los temas a 
tratarse en el aula de acuerdo 
a la materia a dictarse. 
 
-Multas y sanciones a los 
docentes impuntuales. 
-Para mejorar en la materia y 
obtener las mejores 
calificaciones. 
-Perder la continuidad de los 
temas que se tratan en clase 
ya que existe un horario a 
seguir. 

 
 
-Gestionar los recursos 
necesarios para dotar al 
plantel de material 
tecnológico. 
-Llevar en conjunto con el 
presidente de cada clase un 
horario para revisar todos los 
temas. 
-En el contrato de trabajo se 
debe hacer conocer las 
multas y sanciones. 
-Revisar con cada uno de los 
estudiantes sus notas. 
 
-Comunicar uno o dos días 
antes si va a faltar para 
enviar un reemplazo o a su 
vez comunicar lo más rápido 
a la institución. 
 
 
 
 

 

3.CLIMA DEL 
AULA 

FORTALEZAS 
-Tiene una buena comunicación con 
los estudiantes. 
-Posee una información necesaria 
para los estudiantes. 
-Fomenta la autodisciplina en el aula 
-Enseña a respetar a las personas 
diferentes. 
-Buen manejo del grupo clase. 

 
-Buenas habilidades 
docentes 
-Se mantienen buenas 
relaciones interpersonales 
entre docente-estudiantes. 
-Disponer de información 
necesaria de la materia. 
-Manejar de manera 
profesional los conflictos que 

 
-Se facilita el proceso 
enseñanza aprendizaje. 
-Existe confianza y respeto 
mutuo entre los miembros 
del aula. 
-La experiencia como 
docente ayuda a manejar la 
situación de una forma veraz 
y rápida. 

 

-Revisar los temas a tratarse 
antes de iniciar el año lectivo. 
-Evitar conflictos, es decir a 
un comienzo hacer que se 
conozcan entre todos y exista 
una buena relación. 
-Comunicar a los estudiantes 
el respeto y trato a las demás 
personas sin importar su 
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DEBILIDADES 
-No siempre se explican las reglas del 
aula a los estudiantes. 

se den en el aula. 
-Complementar principios y 
valores que se dan desde la 
casa. 
 
 
 
 
-Aceptar las sugerencias, 
preguntas, opiniones y 
criterios de los estudiantes. 
 
-Preocuparse por la ausencia 
y el rendimiento de los 
estudiantes. 

 

-Escuchar a ambas partes y 
llegar a una solución. 
-Discriminación y mal trato a 
otros estudiantes. 
-Ayudan a actualizarse en el 
conocimiento al docente. 
 
 
 
 
-Perder la continuidad de 
cada una de las actividades 
que se realizan en el aula 

raza, sexo, genero ni 
discapacidad. 
 

 

 

 

-Llamar a cada uno de los 
padres de familia o a su vez 
enviar un mail o mensaje por 
celular comunicando la 
situación. 

 

 

 
OBSERVACIONES: Se ha podido constatar que en la Escuela Fiscal “Zoila Ugarte de Landívar” de la ciudad de Quito, ubicada en el sector 
urbano, existe en menor porcentaje de aplicación en cuanto al desarrollo de habilidades pedagógicas y didácticas, aplicación de normas y 
reglamentos y a la vez sobre el clima de aula. 

 

Fuente: Matriz de diagnóstico a la gestión del aprendizaje del docente del séptimo año de educación básica del centro educativo Zoila Ugarte de Landívar. 

Elaborado por: Paúl Salas B, Investigador.  
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Relación del diagnóstico a la gestión pedagógica de los docentes de las aulas observadas. Semejanzas y 

diferencias entre los procesos de los dos centros educativos investigados, “TEODORO WOLF” y “ZOILA UGARTE 

DE LANDIVAR”  

DIMENSIONES SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

1.HABILIDADES 
PEDAGOGICAS Y 
DIDACTICAS 

 

 El orden, la organización y las buenas maneras en la 
realización de las tareas escolares. 

 El interés que los profesores muestran por las 
actividades de la clase, la participación en diálogos y 
de cómo disfrutan del ambiente creado, incorporando 
tareas complementarias. 

 El uso de las TICS y el Ingles básico que son de 
prioridad para ambas instituciones. 
 

 

 Los cambios que se producen en el aula 
cuando utilizan nuevas técnicas que 
estimulan la creatividad, participación y el 
interés de los estudiantes en las actividades 
escolares. 
 

2.APLICACIÓN 
DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS 

 

 La contribución y planificación de actividades 
escolares por parte de los profesores, y la variedad y 
cambios que introduce con nuevas técnicas y 
estímulos para desarrollar la creatividad. 

 La importancia que se da al orden, organización y 
buenas maneras para realizar las tareas escolares. 

 El establecimiento y seguimiento de unas normas 
claras, el conocer las consecuencias de su 
incumplimiento; al igual que valoran como importante 
la coherencia del profesor con esa normativa e 
incumplimiento. 
 
 

 

 Los estudiantes no dan mayor importancia al 
establecimiento, seguimiento de las normas 
y a las consecuencias del incumplimiento de 
éstas; y, por tanto  el profesor no es 
coherente con esa normativa e 
incumplimientos. 

 

3.CLIMA DE 
AULA 

 

 El interés que muestran los estudiantes por las 
actividades de la clase, la participación en las 
discusiones y el disfrute del ambiente creado, 

 

 El esfuerzo que los estudiantes realizan para 
lograr una buena calificación y estima y a la 
dificultad para obtenerlas. 
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incorporando tareas complementarias. 

 La amistad que existe entre los estudiantes, cómo se 
ayudan en sus tareas, se conocen y disfrutan 
trabajando juntos. 

 La ayuda, la preocupación y la amistad que reciben 
de su profesor, la comunicación abierta entre 
profesor-estudiantes, la confianza en ellos y el interés 
por sus ideas de parte de su profesor. 

 La amistas que tienen entre compañeros, la ayuda 
que se brindan para realizar tareas y el conocimiento 
y disfrute que perciben trabajando juntos. 
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TABLA No. 17 Observación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del investigador  

 

FUENTE: Ficha de observación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del investigador 

RESPONSABLE: Paul Salas B., Investigador. 

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…

1.3.  Da  a conocer a los estudiantes la…

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…

1.13.   Aprovecha el entorno natural y social para…

1.15.   Utiliza técnicas de trabajo cooperativo en el…

1.17.   Valora los trabajos grupales de los…

1.19.   Motiva  a los estudiantes para que se…

1.21.   Promueve la autonomía dentro de los…

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…

1.29.   Recalca los puntos clave de los temas…

1.31.   Entrega a los estudiantes las pruebas y…

1.33.   Elabora material didáctico para el desarrollo…

1.35.   Utiliza en las clases tecnologías de…

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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FUENTE: Ficha de observación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del investigador 

RESPONSABLE: Paul Salas B., Investigador. 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

2.1.  Aplica el reglamento interno de la…

2.2.  Cumple y hace cumplir  las normas…

2.3.  Planifica y organiza las actividades del aula

2.4.  Entrega a los estudiantes las…

2.5.  Planifica las clases en función del horario…

2.6.  Explica las normas y reglas del aula a los…

2.7.  Llega puntualmente a todas las clases.

2.8.  Falta a  clases solo en caso de fuerza…

APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 
C.E. Rural C.E. Urbano

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…

3.2.  Dispone y procura la información…

3.3.  Se identifica de manera personal con las…

3.4.  Comparte intereses y motivaciones con…

3.5.  Dedica el tiempo suficiente para…

3.6.  Cumple los acuerdos establecidos en el aula

3.7.  Maneja de manera  profesional, los…

3.8.  Esta dispuesto a aprender de los…

3.9.  Propone alternativas viables para que los…

3.10.   Enseña a respetar a las personas…

3.11.   Enseña a no discriminar a los…

3.12.   Enseña a mantener buenas relaciones…

3.13.   Toma en cuenta las sugerencias,…

3.14.   Resuelve los actos indisciplinarios de los…

3.15.   Fomenta la autodisciplina en el aula

3.16.   Trata a los estudiantes con cortesía y…

CLIMA DE AULA C.E. Rural C.E. Urbano
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Análisis comparativo entre la gestión del maestro urbano y maestro rural 

Para constituir una concordancia entre la gestión pedagógica de los educadores observados de 

las instituciones investigadas, daremos a conocer las semejanzas y diferencias de los mismos. 

 

 Los dos docentes muestran dominio de su área de estudios, preparan las clases en 

función de los estudiantes, seleccionan los contenidos y manejan un lenguaje claro, 

sencillo, accesible, ejemplifican los temas tratados, adecuan los temas a los intereses de 

los estudiantes. 

 

  Al iniciar sus clases, ponen su manifiesto las normas y lo que espera lograr al respecto 

de cada uno de los alumnos. Se observa que los dos maestros se involucran en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Durante el desarrollo de la clase demandan 

la participación de sus estudiantes, haciendo las clases dinámicas cada quien de 

acuerdo con los recursos que tienen. 

 

 La aplicación de las normas la utilizan de manera clara, se cumple a cabalidad la regla 

en el urbano, no sucede igual en el rural tienen un poco de debilidad en ciertos 

aspectos. 

 

 Los docentes saben dar solución a los conflictos que se le presentan en el aula, el 

ambiente es acogedor. 

 

 El docente de la zona rural tiene limitaciones en lo que se refiere al material didáctico en 

su elaboración y no utiliza el que dispone, sin embargo el docente del sector urbano se 

muestra más entusiasta utiliza material didáctico apropiado para la actividad, demuestra 

con sus estudiantes como utilizarlo y hace muy significativa su labor. 

 

 El contexto en el que ubican los dos centros educativos, el nivel socio-económico y las 

características de los estudiantes de los dos sectores son totalmente diferentes, lo que 

implica que cada docente debe adecuar sus contenidos atendiendo a estos factores. 

 

 Los dos docentes no utilizan la tecnología como herramienta de clase. 
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 En el sector rural el docente no está dispuesta a aprender de sus estudiantes. 

 

 En el desarrollo de sus clases se observa que los dos profesores orientan a sus 

estudiantes hacia el análisis, la reflexión, la observación, los animan a descubrir nuevos 

conocimientos, a construirlo juntos, a retroalimentar y concluir de una manera 

consensuada los nuevos aprendizajes. 

 

Dimensión de las habilidades pedagógicas y didácticas 

 

Las habilidades pedagógicas y didácticas evalúan los métodos, estrategias, actividades, 

recursos pedagógicos-didácticos que utiliza el docente en el aula para el cumplimiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje, se observa que las clases de los docentes son excelentes, 

planifican en forma acertada y acorde a las necesidades de sus estudiantes.  En las dos clases 

se observó la participación de los estudiantes, respondían, preguntaban, insistían algunos 

salieron a la pizarra a resolver tareas y los docentes atendían sus inquietudes de buena 

manera. 

 

Dimensión aplicación de normas y reglamentos 

 

Se pudo observar como los dos docentes logran cumplir las normas establecidas por la escuela, 

los maestros las practican ya que son puntuales y organizados así mismo exigen su 

cumplimiento a los estudiantes, éstos conocen como deben comportarse y lo hacen con nos 

cuántos intentos débiles de mal comportamiento que supieron controlar con profesionalidad con 

tacto y cariño pero con firmeza logrando tranquilizar enseguida buscando la rectificación 

inmediata, haciéndoles responsables con su comportamiento. 

 

Dimensión clima del aula 

 

Esta dimensión evalúa el trabajo del aula y se puede identificar que los dos maestros  están 

plenamente identificados con la acción docente y hacen todos sus esfuerzos por desarrollar una 

gestión pedagógica de calidad. Los docentes conocen a sus estudiantes, se puede manifestar 
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que existe un ambiente agradable, positivo y los estudiantes colaboran entre sí y respetan a su 

maestro y no permiten discriminación alguna. 

 

4.2 Análisis y discusión de resultados de las características del clima del aula 

 

Observamos que el clima del aula en las instituciones rural y urbana en el análisis de resultados 

y la discusión de los mismos, es totalmente diferente debido a la desigualdad intelectual, 

económica, situacional, son varios los factores que se detallan en los gráficos que se presenta a 

continuación. 
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Cuadros de resúmenes de escalas CES percepción del clima de aula de estudiantes y profesores del centro 
educativo Urbano 

Gráfico 1 y 2 Valoración del Clima de Aula desde la percepción de los estudiantes. Escuela urbana “Zoila Ugarte de Landívar” 

  

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 5,96 

AFILIACIÓN AF 7,56 

AYUDA AY  6,72 

TAREAS TA 6,88 

COMPETITIVIDAD CO 7,68 

ORGANIZACIÓN OR 6,04 

CLARIDAD CL 7,96 

CONTROL CN 5,28 

INNOVACIÓN IN 6,88 

COOPERACIÓN CP 8,08 
 

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 8,00 

AFILIACIÓN AF 9,00 

AYUDA AY  9,00 

TAREAS TA 7,00 

COMPETITIVIDAD CO 7,00 

ORGANIZACIÓN OR 4,00 

CLARIDAD CL 7,00 

CONTROL CN 4,00 

INNOVACIÓN IN 8,00 

COOPERACIÓN CP 10,00 
 

FUENTE: Cuestionario del clima social escolar (CES) “Estudiantes” RESPONSABLE: Paul Salas B., Investigador 
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La percepción del clima de aula de estudiantes y docentes del centro educativo urbano Zoila 

Ugarte de Landívar, en las diferentes dimensiones nos refleja los siguientes valores. 

 

En la dimensión de relación hace referencia a la integración de la clase, y tenemos las 

siguientes sub escalas: 

 

Implicación (IM) mide el grado en que los estudiantes muestra interés por las actividades de 

clases, participando y disfrutando de las mismas los estudiantes tienen 5,96 puntos mientras 

que los profesores la colocan en 8 puntos aquí podemos observar que los estudiantes no 

disfrutan ni participan totalmente de las actividades. 

 

En afiliación (AF) presentan los estudiantes 7,56 puntos y el maestro 9,00 puntos esto quiere 

decir que el nivel de amistad de los estudiantes, el trabajo en conjunto es bueno.  

 

La sub escala de Ayuda (AY) se refiere a la preocupación y ayuda que presta el profesor a sus 

educandos, la puntuación fue de 6,72 puntos es de los estudiantes y  9,00 puntos por parte del 

docente. Vemos una mínima diferencia en los porcentajes, el docente necesita ayudar más a 

sus estudiantes en todo los ámbitos. 

 

Otra de las dimensiones es la autorrealización donde tenemos la sub escala de Tareas (TA) es 

la importancia que se da a la terminación de las mismas y énfasis al temario de la asignatura 

con 6,88 puntos en los estudiantes y 7,00 puntos en los docentes se necesita poner más interés 

por parte de estudiantes y profesores. 

 

Competitividad (CO) habla del esfuerzo por lograr una buena calificación y estima, los 

estudiantes tienen 7,68 puntos y 7,00 puntos, el docente; en esta sub escala le falta por parte 

del maestro un mejor trabajo al interior de la clase para producir más con los estudiantes y 

sepan ellos esforzarse y ser competitivos. 

 

Cooperación (CP) evalúa el grado de integración, interacción y participación activa 10,00 puntos 

se sitúa el docente, los estudiantes en 8,08 puntos, es decir existe una participación activa de 

estudiantes y profesores. 
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La dimensión de estabilidad evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, 

teniendo en cuenta las siguientes sub escalas: 

 

Organización (OR) se refiere al orden y organización de las tareas encomendadas, a los 

estudiantes responden con 6,04 puntos y los profesores 4,00 puntos, se debe poner interés en 

el código de convivencia para que exista confianza y participación. La puntuación de los 

estudiantes difiere totalmente a la del docente, ellos experimentan otra vivencia en el aula. 

 

Claridad (CL) se refiere a las normas claras y el cumplimiento de las mismas los estudiantes 

tienen 7,96 puntos y los profesores 7,00 puntos, desde el comienzo del año lectivo se 

establecen las políticas y reglamentos institucionales. 

 

En el Control (CN) se tiene en cuenta la complejidad de las normas y la dificultad para seguirlas 

los estudiantes se colocan en 5,28 puntos y el profesor en 4,00 puntos, se debe motivar en una 

forma didáctica al estudiante para desarrollar un ambiente de confianza mutua. 

 

La dimensión de cambio nos trae la sub escala de Innovación (IN) que evalúa la diversidad, 

novedad y variación razonable en las actividades de clases, teniendo una puntuación en los 

estudiantes de 6,88 puntos y en los profesores 8.00 puntos, estos valores reflejan el cambio que 

existe a nivel socio educativo por la ayuda de las TICS y su aplicación cada vez es más idóneo 

su uso para el aprendizaje de estudiantes y docentes. 

 

De manera general podemos observar que los estudiantes del séptimo año de educación básica 

de la Escuela fiscal “Zoila Ugarte de Landívar” vislumbran el clima de aula con unas 

características que pueden perfeccionarse sustancialmente. 

 

Por otro lado se observa que la escala de valoración del docente se da en términos generales 

con una puntuación aceptable de sus acciones para generar un clima escolar positivo el cual 

podría mejorar fundamentalmente en áreas como la competitividad y el control, considerando 

que factores  como la implicación y la claridad puede ayudar a potenciar aquellas características 

presentes en el clima de aula del séptimo año de educación básica de la Escuela fiscal Zoila 
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Ugarte de Landívar de tal forma que la gestión pedagógica desarrollada por el profesor se vea 

fuertemente afianzada por procesos de acción –reflexión –acción positivos y continuos que 

favorezcan y propicien un clima armónico, flexible y lleno de confianza. 

 

De los resultados se puede inferir que el tipo de aula de la escuela urbana, es un salón donde 

los estudiantes tienen relaciones cordiales. Se percibe un ambiente donde se maneja un clima 

de aula aceptable, aunque podría ser aún más potenciada. La afiliación, claridad y 

competitividad son la fortaleza de la clase. Al respecto podemos considerar los argumentos de 

Huertas (2002) que dice que en un ambiente en donde se fomente el trabajo en grupo, la 

empatía el trabajo cooperativo aumentará la motivación escolar del alumnado y su implicación 

en el proceso educativo.  

 

Hay una percepción contradictoria, ya que si bien los estudiantes conocen las reglas (claridad), 

los niños perciben que a veces hay un ambiente en donde la disciplina no es tan marcada por el 

docente, como lo indica la sub escala “control” que fue una de las más bajas; sin embargo 

debería ser reforzada porque como lo expresa Gimeno (2003) es preciso que los individuos 

asuman un orden interiorizado que posibilite el autocontrol de cada cual.  

Otro de los puntos a ser fortalecido por el docente urbano es innovación y tareas.
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Cuadros de resúmenes de escalas CES percepción del clima de aula de estudiantes y profesores del centro 
educativo Rural. 

Gráfico 3 y 4 Valoración del Clima de Aula desde la percepción de los estudiantes. Escuela rural  “Teodoro Wolf” 

  

 

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 5,05 

AFILIACIÓN AF 6,40 

AYUDA AY  7,00 

TAREAS TA 6,19 

COMPETITIVIDAD CO 6,40 

ORGANIZACIÓN OR 5,63 

CLARIDAD CL 6,70 

CONTROL CN 4,37 

INNOVACIÓN IN 6,12 

COOPERACION CP 8,09 
 

 

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 10,00 

AFILIACIÓN AF 9,00 

AYUDA AY  9,00 

TAREAS TA 5,00 

COMPETITIVIDAD CO 9,00 

ORGANIZACIÓN OR 8,00 

CLARIDAD CL 8,00 

CONTROL CN 3,00 

INNOVACIÓN IN 8,00 

COOPERACIÓN CP 10,00 
 

FUENTE: Cuestionario del clima social escolar (CES) “Estudiantes” 
RESPONSABLE: Paul Salas B., Investigador
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La percepción del clima de aula de estudiantes y docentes del centro educativo  RURAL 

“Teodoro Wolf”, en las diferentes dimensiones nos refleja los siguientes valores. En la 

dimensión de relación hace referencia a la integración de la clase, y tenemos las siguientes sub 

escalas: 

 

Implicación (IM) mide el grado de interés por las actividades de clases, participando y 

disfrutando de las mismas por parte de los estudiantes que tienen 5,05 puntos mientras que los 

profesores la colocan en 10 puntos aquí podemos observar que no disfrutan ni participan 

totalmente de las actividades. 

 

En afiliación (AF) presentan los estudiantes 6,40 puntos y el maestro 9,00 puntos esto quiere 

decir que el nivel de amistad y el trabajo en conjunto es casi bueno ya que no existe el 

conocimiento del código de convivencia para establecer una confianza y participación mutua.  

 

La sub escala de Ayuda (AY) se refiere a la preocupación y ayuda que presta el profesor a sus 

educandos, la puntuación de 7,02 puntos es de los estudiantes y 9,00 puntos por parte del 

docente. Vemos una mínima diferencia en las puntuaciones, el docente necesita ayudar más a 

sus estudiantes en todo los ámbitos. 

 

Otra de las dimensiones es la autorrealización donde tenemos la sub escala de Tareas (TA) es 

la importancia que se da a la terminación de las mismas y énfasis al temario de la asignatura 

con una puntuación de 6,19 puntos en los estudiantes y 5,00 puntos en los docentes ya que no 

existe la reestructuración de las tareas con diferente metodología siempre se usa la misma. 

 

Competitividad (CO) habla del esfuerzo por lograr una buena calificación y estima, los 

estudiantes tienen 6,40 puntos y 9,00 puntos, el docente; en esta sub escala le falta por parte 

del maestro un mejor trabajo al interior de la clase para producir más con los estudiantes y 

sepan ellos esforzarse y ser competitivos. 

 

Cooperación (CP) evalúa el grado de integración, interacción y participación activa en 8,09 

puntos se sitúa el docente, los estudiantes en 10,00 puntos. 
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La dimensión de estabilidad evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, 

teniendo en cuenta las siguientes sub escalas: 

 

Organización (OR) se refiere al orden y organización de las tareas encomendadas, a los 

estudiantes responden con 5,63 puntos y los profesores con 8,00 puntos. Las puntuaciones de 

los estudiantes difiere totalmente a la del docente, ellos experimentan otra vivencia en el aula. 

 

Claridad (CL) se refiere a las normas claras y el cumplimiento de las mismas los estudiantes 

tienen 6,70 puntos y los profesores 8,00 puntos. 

 

En el Control (CN) se tiene en cuenta la complejidad de las normas y la dificultad para seguirlas 

los estudiantes se colocan con 4,37 puntos y el profesor con 3,00 puntos. 

 

La dimensión de cambio nos trae la sub escala de Innovación (IN) que evalúa la diversidad, 

novedad y variación razonable en las actividades de clases, teniendo una puntuación en los 

estudiantes de 6,12 puntos y en los profesores de 8.00 puntos, todos estos valores reflejan en 

la zona urbana con la muestra de estudiantes y docentes de la misma manera la puntuación es 

baja porque no existe el material didáctico para la innovación. 

 

Se puede sintetizar los resultados de este apartado, en que en el salón de séptimo de básica de 

la escuela rural, sus estudiantes guardan un nivel de amistad e integración, apoyándose entre 

compañeros. La Innovación es otra característica de esta clase ya que la maestra realiza 

actividades que tienden a desarrollar la creatividad en los estudiantes. Competitividad es otro 

resultado favorable, en donde los estudiantes se esfuerzan por presentar mejor sus trabajos.  

Tarea, organización y control, son puntos inferiores por tanto la docente debe fortalecer la 

gestión áulica.  

Como se puede observar, las sub escalas control y tareas son coincidentes en los dos grupos, 

el urbano y rural, estos son nudos críticos que podrían mejorar en los dos centros educativos; 

por tanto, son susceptible de potenciarse. Estas dimensiones se las tomará en cuenta para 

plantear alternativas que coadyuven a fortalecerlas a través de una propuesta educativa. 
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Este estudio muestra que la gestión docente puede mejorar considerablemente para que el 

clima de aula se desarrolle de una manera efectiva.  

TABLAS DE LA OBSERVACIÒN A LA GESTIÒN DEL APRENDIZAJE DEL DOCENTE POR 

PARTE DE INVESTIGADOR (análisis comparativo entre las dos observaciones urbanas y 

rurales) 

Tabla 18 Autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente 

 

La docente del sector urbano en su autoevaluación en cada uno de los aspectos producto de 

análisis para determinar el grado de satisfacción en su gestión, mantiene una concepción 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1.1. Preparo las clases en función de las…

1.3.Doy a conocer a los estudiantes la…

1.5.Utilizo el lenguaje adecuado para que los…

1.7.  Pregunto a los estudiantes sobre las ideas…

1.9.  Permito que los estudiantes expresen sus…

1.11.   Estimulo el análisis y la defensa de criterios…

1.13.   Aprovecho el entorno natural y social para…

1.15.   Utilizo técnicas de trabajo cooperativo en…

1.17.   Valoro los trabajos grupales de los…

1.19.   Motivo  a los estudiantes para que se…

1.21.   Promuevo la autonomía dentro de los…

1.23.   Exijo que todos los estudiantes realicen el…

1.25.   Promuevo la competencia entre unos y…

1.27.   Incorporo las sugerencias de los…

1.29.   Recalco los puntos clave de los temas…

1.31.   Entrego a los estudiantes las pruebas y…

1.33.   Elaboro material didáctico para el…

1.35.   Utilizo en las clases tecnologías de…

1.37.   Desarrollo 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 
C.E. Rural C.E. Urbano
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excelente de la misma. No sucede lo mismo con el docente de la escuela rural posee una 

percepción similar, con ciertas debilidades como; la competitividad entre unos y otros, la 

exigencia de la tarea. 

 

Otras de las dimensiones que trabajan los maestros en la gestión pedagógica ellos realizan una 

breve introducción antes de iniciar un nuevo tema o contenido permiten que los estudiantes 

expresen sus preguntas e inquietudes, propician el debate y el respeto a las opiniones 

diferentes, estimula el análisis y la defensa de criterios de los estudiantes con argumentos, 

exponen las relaciones que existen entre los diversos temas y contenidos enseñados, en menor 

escala aprovechan el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, ellos al momento de su autoevaluación señalan que cumplen frecuentemente. 

 

Dan estímulos a los estudiantes cuando realizan un buen trabajo, los motivan y los estimula con 

aplausos el que acierta la respuesta, valoran los trabajos grupales de los estudiantes y les dan 

una calificación. 

 

Tratan de hacerles saber lo importante de trabajar en grupo, y el aprendizaje que se obtiene 

debe ser significativo. Los valores están integrados en cada clase dada, hay buena 

colaboración y ayuda entre los pares, promueven la interacción de todos los estudiantes en el 

grupo interactúan de manera precisa y clara para el buen desarrollo de la clase, promueven la 

autonomía dentro de los grupos de trabajo. 

 

Cada uno debe sacar sus propias conclusiones, con cierta debilidad hacen los estudiantes del 

sector rural. 
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Los resultados que arroja este grafico en el desarrollo emocional de los dos docentes, 

observamos que se catalogan bien, el profesor rural en los dos ítems primero, está un poco 

inseguro y su apariencia personal no es siempre la mejor, sin embargo, el urbano 

frecuentemente está muy dispuesto y confiado en su trabajo.  

 

Es importante el desarrollo emocional positivo de los docentes, por tanto deben poseer 

condiciones emocionales adecuadas para estar al frente del proceso educativo y por ende 

contribuir a la obtención de un muy buen clima de aula.  

 

Un docente al que no le guste su tarea de educador, que no posea un buen estado emocional 

no debería estar situado como docente. 

 

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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Según los datos obtenidos en la aplicación de las normas y reglamentos se practican a 

cabalidad, los dos maestros cumplen con los ítems expuestos y dicen que los estudiantes 

conocen de reglamentos de la institución, su aplicación y la práctica de los mismos, se maneja 

con orden y organizadamente es lo que hacen ver en los gráficos presentes. 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 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

APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

C.E. Rural C.E. Urbano
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Fuente: Cuestionario de autoevaluación a la Gestión del aprendizaje del docente. 

Elaborado por: Paúl Salas B, Investigador 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 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…

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…

4.14.   Resuelvo los actos indisciplinarios de los
estudiantes, sin agredirles en forma verbal o…

4.15.   Fomento la autodisciplina en el aula

4.16.   Trato a los estudiantes con cortesía y
respeto.

CLIMA DE AULA 
C. E. Rural C.E. Urbano
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El clima de aula en las dos escuelas investigadas, los maestros se califican excelente, están 

dispuestos, cumplen acuerdos que realizan en el aula, buscan la mejora en la comunicación, 

proponen alternativas para la solución de conflictos. 

 

Para los docentes el clima de aula es el 100% armónico, presenta un ambiente muy bueno para 

toda la comunidad educativa. 

 

Por su parte, (Cornejo y Redondo 2001), señalan que el clima social escolar se refiere a “la 

percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el 

contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas 

interacciones se dan”. 

 

En un Clima Social positivo la relación profesor-alumno se caracteriza por un alto grado de 

respeto, apoyo, cuidado, calidez, confianza y responsabilidad. 

 

Los mejores aprendizajes se producen en un ambiente propicio donde interactúa toda la 

comunidad educativa.  
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Tabla 19 EVALUACION A LA GESTION DEL APRENDIZAJE DEL DOCENTE POR PARTE DEL 

ESTUDIANTE 

CENTRO EDUCATIVO URBANO “ZOILA UGARTE DE LANDIVAR” 

 

 

Fuente: Evaluación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del estudiante. 

Elaborado: Paúl Salas B., Investigador 
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72% 

84% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

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…

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

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS, 1.1-1.14 
Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
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72% 

92% 

96% 

92% 

92% 

92% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

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 mas 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.

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS, 1.15 - 1.21.8 
Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
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Los estudiantes de la escuela urbana creen que la habilidad más desarrollada por el docente en 

ellos es el preparar las clases en función de las necesidades de los estudiantes que alcanza un 

100% leer comprensivamente y escribir un 96% y 92% respectivamente, mientras que la menos 

ejercitada es el sintetizar 72% y promover la competencia entre unos y otros 56%.  

 

 El 44% de la clase manifestó que el maestro siempre utiliza los recursos multimedia, 

aunque debería ser más alto el porcentaje por ser necesario el recurso tecnológico.  

 El 56% de los estudiantes indicaron que el maestro urbano siempre promueve la 

competencia entre los estudiantes, el 76% contestó que frecuentemente, lo que indica 

que el docente promueve un clima de competencia entre los estudiantes.  

 El 76 % afirmó que el maestro siempre propicia la autonomía dentro de los grupos de 

trabajo, asignándoles responsabilidades según corresponda.  

 El 84% indica que el docente siempre hace trabajar en grupos a sus estudiantes, en las 

visitas áulicas se evidenció que el maestro trabajó con los niños en parejas y sólo por 

unos minutos mientras hacían la actividad del libro.  

 El 92% de los estudiantes opinaron que maestro siempre adecúa la clase tomando en 

cuenta el interés de los estudiantes.  

 

En cuanto a la percepción que tiene los estudiantes del maestro urbano, ellos manifestaron que 

él trata de desarrollar habilidades mentales, trabaja en grupos, pero no lo hace siempre, no 

utiliza la tecnología frecuentemente. El maestro debería planificar las clases en base a las 

necesidades de los estudiantes. Como manifiesta (Avolio 1999) hay que considerar la 

posibilidad del que el estudiante sea artífice de su propio aprendizaje. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

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 
Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
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Al observar estas tablas estadísticas, claramente se puede evidenciar que en el séptimo año 

general de educación básica, el aprendizaje de normas se ha planteado tradicionalmente, 

desde él ítems del control, vemos el comportamiento de los estudiantes, cumplen a medias las 

normas y reglamentos, la amistad y la ayuda mutua entre los estudiantes es muy beneficiosa 

entre ellos, tienen exceso de confianza con la profesora y eso hace que las normas se 

incumplan sin embargo, para los estudiante la relación con su maestra no tiene un valor 

significativo.  

 

De la misma manera podemos observar que el 100% llega puntualmente a sus clases siendo la 

puntuación más alta  y 64% la entrega de las calificaciones a los estudiantes es la puntuación 

más baja; siendo estas puntuaciones en la aplicación de normas y reglamentos. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

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…

3.3.  Se identifica de manera personal con
las actividades de aula que se realizan en…

3.4.  Comparte intereses y motivaciones con
los estudiantes

3.5.  Dedica el tiempo suficiente para
completar las actividades que se proponen…

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…

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…

3.15.    Fomenta la autodisciplina en el aula

3.16.    Trata a los estudiantes con cortesía y
respeto.

CLIMA DE AULA 
Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
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Observamos que en esta dimensión de clima de aula en el parámetro está dispuesto a aprender 

de sus estudiantes, es una de la fortaleza que tiene el docente, y además cumple los acuerdos 

establecidos en el aula frecuentemente. 

 

De la misma manera podemos observar que el 100% de los alumnos menciona que el docente 

enseña a tener buenas relaciones entre estudiantes lo que es muy bueno por parte del docente 

siendo la puntuación más alta  y 56% fomenta la autodisciplina en el aula a los estudiantes es la 

puntuación más baja; siendo estas puntuaciones en la aplicación de clima de aula. 

 

Haciendo una consideración general de la evaluación de los estudiantes respecto al clima 

escolar con lo que se da en el aula, está considerado adecuado por un gran porcentaje de ellos 

con unas cuantas diferencias que hay que considerar, deducimos que el clima de aula en la que 

los estudiantes se están formando es bueno, con ciertas modificaciones que tendrán que 

reverse para una mejor estadía de los niños que se forman y que merecen tengan un cálido y 

efectivo aprendizaje.  
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Tabla 19 EVALUACION A LA GESTION DEL APRENDIZAJE DEL DOCENTE POR PARTE DEL 

ESTUDIANTE TW 

CENTRO EDUCATIVO RURAL “TEODORO WOLF” 

 

Fuente: Evaluación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del estudiante. 

Elaborado: Paúl Salas B., Investigador 
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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…

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

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS, 1.1-1.14 
Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
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Las habilidades pedagógicas y didácticas del docente de la institución educativa rural han sido 

evaluadas desde la percepción de sus estudiantes que creen que la habilidad más desarrollada 

por el docente en ellos es realizar una introducción antes de iniciar un nuevo tema o contenido 
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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 mas 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.

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS, 1.15 - 1.21.8 
Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
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en clase que alcanza un 88% reflexionar y analizar un 93%, mientras que la menos ejercitada 

es no utilizar técnicas de trabajo cooperativo en el aula un promedio de 50%.  

 

 El 36% de la clase manifestó que el maestro no siempre utiliza los recursos multimedia, 

ya que el acceso al recurso tecnológico es pobre.  

 El 45% de los estudiantes indicaron que el maestro siempre promueve la competencia 

entre los estudiantes, el 76% contestó que siempre se reconoce que lo más importante 

en el aula es aprender..  

 El 67 % afirmó que el maestro siempre propicia la autonomía dentro de los grupos de 

trabajo, asignándoles responsabilidades según corresponda.  

 El 81% indica que el docente siempre hace trabajar en grupos a sus estudiantes, en las 

visitas áulicas se evidenció que el maestro trabajó con los niños en parejas y sólo por 

unos minutos mientras hacían la actividad del libro.  

 El 72% de los estudiantes opinaron que maestro exige a todos los estudiantes realizar el 

mismo trabajo.  

 

En conclusión podemos anotar que los estudiantes tienen una buena apreciación de la gestión 

pedagógica del docente del sector rural. 
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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 

Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
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Las normas y reglamentos para los estudiantes del sector rural están claras por parte del 

docente, se sienten motivados según lo que vemos en las estadísticas enunciadas, los 

maestros cumplen las expectativas, los ítems contestados en su mayoría puntúan el 90%, 

donde ellos se sienten conforme con la labor del docente. 

 

Cuyas puntuaciones siendo la más alta tenemos que el 84% llegan puntualmente a todas las 

clases y la más baja en puntuación tenemos que el 60% cumple y hace cumplir las normas 

establecidas en el aula. 

 

Los estudiantes consideran en un alto porcentaje que el maestro cumple las normas, aunque 

existen debilidades que deben ser solucionadas como organización de las actividades en el 

aula sea algo que siempre se cumpla, siendo ésta una parte importantísima de la dimensión de 

gestión del aprendizaje (Ministerio de Educación 2011) que manifiesta que el docente debe 

utilizar estrategias y actividades planificadas según los contextos y grados o cursos, tomando 

en consideración el tiempo y los recursos y creando un ambiente afectivo y organizado. 
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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…

3.3.  Se identifica de manera personal con las
actividades de aula que se realizan en…

3.4.  Comparte intereses y motivaciones con
los estudiantes

3.5.  Dedica el tiempo suficiente para
completar las actividades que se proponen…

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…

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…

3.15.    Fomenta la autodisciplina en el aula

3.16.    Trata a los estudiantes con cortesía y
respeto.

CLIMA DE AULA 
Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
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Las resoluciones difundidas por los educandos respecto al clima que vive en el aula arrojados 

en los gráficos estadísticos, se define el 79% enseña a respetar a las personas diferentes 

siendo la puntuación más alta y el 58% propone alternativas viables para que los conflictos se 

solucionen en beneficio de la Institución siendo la puntuación más baja son así las percepciones 

que tienen las característica de clima de aula, respondiendo o calificando al docente de la zona 

rural. 

 

4.3  Análisis y discusión de los resultados de las habilidades y competencias docentes 

 

Los docentes para llevar una excelente clase y guiar a sus estudiantes deben poseer 

habilidades y competencias que les permitan alcanzar resultados exitosos con sus estudiantes, 

el interactuar dentro del aula, el liderazgo del educador, su metodología, la confianza, la 

personalidad hará del aprendizaje significativo y veraz.  

 

Este aspecto de considerable importancia y de gran influencia en el clima de aula muestra en 

qué medida la gestión de los docentes investigados apunta a establecer prácticas que además 

de cumplir con los estándares de calidad educativa propuestos por el gobierno ecuatoriano; 

favorezcan la existencia de una práctica de aprendizaje positivo en los estudiantes. 



110 
 

 

 

 

Tabla 20: Comparación de las características de la Gestión Pedagógica entre el centro educativo urbano y rural, desde la percepción de 

los docentes 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA - DOCENTE 

  C.E. Urbana  C. E. Rural 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 8,8 9,2 
2. DESARROLLO EMOCIONAL DE 9,3 10,0 
3. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 8,8 9,1 
4. CLIMA DE AULA CA 9,9 9,9 

 

Gráfico 5 Características de la Gestión Pedagógica docente 

 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente Matriz “Gestión Pedagógica” proporcionado por el equipo de investigación 

U.T.P.L. 
Responsable: Paul Salas B., Investigador
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Análisis  

Las habilidades pedagógicas y didácticas de la maestra del centro tienen una puntuación de 

9,2% que demuestra que tiene desarrollado estas habilidades, y en el centro educativo urbano 

tiene  8,8% que está en proceso de desarrollo. En la dimensión de desarrollo emocional la 

urbana tiene 9,3% y la rural tiene una valoración de 10,00 que demuestran que son 

profesionales predispuestos a trabajar con sus estudiantes. Dentro de la aplicación de normas y 

reglamentos en el centro urbano tiene una puntuación de 8,8 que es un cumplimiento 

aceptable, en el centro educativo rural tiene una puntuación de 9,1 que implica que se debe 

mejorar en la aplicación de normativas para que se dé cumplimiento.  

En la dimensión se clima de aula la valoración para el sector urbano es de 9,9 excelente 

ambiente de trabajo lo mismo podemos apreciar en el sector rural con una puntación de 9,9 que 

nos da como resultado que se trabaja en un ambiente muy favorable para la educación.  

Conclusión 

Hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" (explicar-examinar) unos 

conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre accesibles, como ayudar a 

los estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en esta cultura del cambio y 

promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas que, 

aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en 

cuenta sus características (formación centrada en el alumno) y les exijan un procesamiento 

activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio conocimiento y no se 

limiten a realizar una simple recepción pasiva-memorización de la información. 

(www.peremarques.net).  

 

Características de la Gestión Pedagógica desde la percepción de los estudiantes 

Tabla 21: Comparación de las características de la Gestión Pedagógica entre el centro educativo 

urbano y rural, desde la percepción de los estudiantes 
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CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA - ESTUDIANTES 

  C.E. Urbana  C. E. Rural 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 8,8 9,2 
2. DESARROLLO EMOCIONAL DE 9,3 10,0 
3. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 8,8 9,1 
4. CLIMA DE AULA CA 9,9 9,9 

 

Gráfico 6. Comparación de las características de la Gestión Pedagógica desde la percepción de los estudiantes de las 2 instituciones 

educativas (urbana y rural) 

 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente Matriz “Gestión Pedagógica” proporcionado por el equipo de investigación 
U.T.P.L. Responsable: Paul Salas B., Investigador



113 
 

 

 
 

Análisis  

Los estudiantes del centro educativo urbano Zoila Ugarte de Landívar dan una puntuación de 

8,8% en las habilidades pedagógicas y didácticas, una valoración de 8,8% en aplicación de 

normas y reglamentos y una calificación de 9,9% en la dimensión de clima de aula, y del 9,3% 

de desarrollo emocional, por lo que están contentos con la forma de trabajo de su maestra. 

Los alumnos y alumnas del centro educativo rural Teodoro Wolf valoran con 9,2% las 

habilidades pedagógicas y didácticas, una valoración de 9,1% en aplicación de normas y 

reglamentos, una calificación de 9,9 en la dimensión de clima de aula, y 10,00% en el desarrollo 

emocional por lo que demuestran satisfacción con el trabajo de su maestra. 

Conclusión 

La representación que tiene el profesor de sus alumnos, lo que piensa y espera de ellos, las 

interpretaciones y capacidades que les atribuye, no le lleva a interpretar de una u otra forma lo 

que hacen, sino que puede llegar incluso a modificar en ocasiones el comportamiento real de 

los alumnos en la dirección de las expectativas asociadas con dicha representación. Pero el 

principio opera también en sentido inverso, y la representación de los alumnos tienen de su 

profesor, lo que piensan y esperan de él, las capacidades e interpretaciones que le atribuyen, 

condicionan en gran medida su interpretación de todo cuanto hace y dice y puede llegar 

también, en algunos casos a modificar el comportamiento del profesor en la dirección de las 

expectativas asociadas con dicha representación. 



114 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DESDE LA PERCEPCIÓN 
DEL INVESTIGADOR 

Tabla 22: Puntuación de las dimensiones de la gestión pedagógica desde la percepción del investigador de la Escuela Urbano “Zoila 

Ugarte de Landívar” 

CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA - INVESTIGADOR 

  C.E. Urbana  C. E. Rural 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 9,3 9,6 
2. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 8,1 8,4 
3. CLIMA DE AULA CA 9,3 9,6 
    

Fuente: Cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente Matriz “Gestión Pedagógica” proporcionado por el equipo de investigación 

U.T.P.L. 
Responsable: Paul Salas B., Investigador 

Gráfico 7 Comparación de las características de la Gestión Pedagógica entre las 2 instituciones urbana y rural desde la perspectiva del 

investigador 
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Análisis  

En los centros educativos en donde se realizó la investigación se pudo observar que en el 

sector urbano en la dimensión de las habilidades pedagógicas y didácticas la maestra 

obtuvo una puntuación de 9,3% demostrando capacidades docentes y conocimientos de 

métodos y estrategias para trabajar con sus estudiantes, en el sector rural consiguió una 

valoración de 9,6% en donde se observó pertinencia en las estrategias y recursos 

utilizados en la labor pedagógica en la generación de destrezas con criterio de 

conocimiento. La dimensión de aplicación de normas y reglamentos en el centro urbano 

fue de 8,4% y en el centro rural tuvo el puntaje de 8,1%, y los porcentajes del clima de 

aula son de 9,3% para el centro urbano y del 9,6% del centro rural dándose cumplimiento 

a las regulaciones que tienen las instituciones para el normal desarrollo del proceso 

educativo para mantener la disciplina en la institución.  

Conclusión 

El genuino maestro no se conforma con transmitir información, sino que propicia la 

formación de habilidades haciendo de su clase un laboratorio en el que ambos(maestro y 

alumnos), se plantean diferentes problemas que han de resolver conjuntamente, pues el 

verdadero aprendizaje se conquista haciendo”, y la forma más adecuada de dirigir la 

actividad cognitiva del alumno es enseñándole a caminar solo a través de la actividad 

autónoma y la creatividad 
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CUADROS DE RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DESDE LA PERCEPCIÓN 
DEL DOCENTE 

En la tabla 22, se observa la puntuación obtenida como resultado de la autoevaluación de la 

gestión pedagógica de los 2 centros educativos investigados. 

En estas tablas, se puede apreciar que la valoración de las dimensiones evaluadas desde el 

criterio de los docentes en cuanto al Clima de aula con un valor de 9,42 por lo tanto aspectos 

como la seguridad en la toma de decisiones, el cuidado de la apariencia personal, el trabajo en 

equipo con los estudiantes, la iniciativa y autonomía de trabajo, la relación afectiva con los 

estudiantes y la satisfacción de cumplir con las tareas educativas son cualidades que destacan 

ambos docentes desde su percepción. 

Tabla 23.- Promedio de puntuación de las Dimensiones de la Gestión Pedagógica desde la 

percepción del docente del centro urbano “Zoila Ugarte de Landívar” 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA - CENTRO EDUCATIVO URBANO 
Dimensiones Docente Estudiante Investigador Promedio 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 8,84 8,92 9,31 9,02 

2. DESARROLLO EMOCIONAL DE 9,29 - - 9,29 

3. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 8,75 8,86 8,13 8,58 

4. CLIMA DE AULA CA 9,85 9,15 9,26 9,42 
FUENTE: Matriz “Gestión Pedagógica” proporcionado por el equipo de investigación U.T.P.L 
RESPONSABLE: Paul Salas B., Investigador. 

 

En el centro urbano, las dimensiones de mayor valoración son Clima de Aula y Desarrollo 

Emocional con una puntuación de 9,42 y 9,29 puntuación que refleja un elevado cumplimiento 

de las características de estas dimensiones, y la de menor puntuación es la de ANR con 8,58; el 

aspecto principal de la dimensión es básicamente la falta de renovar los reglamentos y ponerlos 

en práctica. 

 

 

 

 



125 
 

 

 
 

Tabla 24.- Promedio de puntuación de las Dimensiones de la Gestión Pedagógica desde la 

percepción del docente del centro rural “Teodoro Wolf”. 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA - CENTRO EDUCATIVO RURAL 
Dimensiones Docente Estudiante Investigador Promedio 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 9,21 8,81 9,63 9,22 

2. DESARROLLO EMOCIONAL DE 10,00 - - 10,00 

3. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 9,06 8,86 8,44 8,79 

4. CLIMA DE AULA CA 9,85 8,91 9,56 9,44 
FUENTE: Matriz “Gestión Pedagógica” proporcionado por el equipo de investigación U.T.P.L 
RESPONSABLE: Paul salas B., Investigador. 

 

En el centro rural, las características de mayor valoración de acuerdo a su docente es la 

dimensión de Desarrollo emocional con una puntuación de 10,00 y las más bajas son las de 

Aplicación de normas y reglamentos con una puntuación de 8,79, lo que puede estar asociado 

directamente con aspectos relativos al manejo inadecuado de conflictos y disciplina en el aula. 

Analizando la gestión pedagógica de los dos docentes investigados en el entorno educativo 

rural y urbano tenemos estos resultados en las siguientes dimensiones: 

Dimensión: Habilidades Pedagógicas y didácticas. 

En este apartado el promedio total considerando las opiniones del docente, los estudiantes y el 

investigador fue 9,07% para el maestro urbano y 9,36% para la maestra rural. Resaltando las 

conclusiones más relevantes tenemos:  

 

 En cuanto al uso de las Tics, la maestra de la escuela rural reconoció que tiene en su 

horario clases de computación y allí aprovecha para trabajar con estas herramientas, 

pero en su salón ella trabaja con recursos tradicionales como tarjetas de cartulina, 

papelógrafos, etc. El maestro de la escuela urbana, suele trabajar con los recursos 

tecnológicos pero con la instrucción de un especialista porque directamente es un poco 

difícil; él puede usar videos, reportajes, crear diapositivas para preparar su clase. 

 

Según el investigador se debería utilizar las dos opciones como dice (Mortera 2007), en los 

ambientes de aprendizaje combinado se trata de maximizar los beneficios de los métodos de 

enseñanza presenciales cara a cara, y los que proveen la tecnología al utilizar Internet y los 

medios computacionales y audiovisuales. 
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 Se evidenció que los dos maestros trabajaron en grupo, pero lo hicieron en parejas 

especialmente para realizar los ejercicios de los libros, es la única técnica de 

aprendizaje cooperativo que utilizaron ambos educadores. Esto se relaciona con lo que 

dice (A. Cortez de Dios 2006) muy a menudo se confunde el trabajo en grupo con el 

aprendizaje cooperativo. No todos los trabajos en grupo significan necesariamente que 

los alumnos cooperen entre sí. 

 

 Ambos docentes manejaron un ambiente de trabajo aparentemente positivo, pero con 

diferentes estilos. La maestra de la escuela rural fue más espontánea, permitió que los 

niños se levanten de sus sillas para que los niños puedan compartir entre ellos y verificar 

los ejercicios. El maestro de la escuela urbana, maneja una disciplina aparentemente 

aceptable. 

 

 El maestro de la escuela urbana manejó una clase satisfactoria según la opinión del 

investigado, la maestra de la escuela rural debe fortalecer el uso de las reglas. 

 

 En cuanto al desarrollo de las destrezas, se observó el uso de algunas habilidades 

como: sintetizar, redactar con claridad, escribir correctamente, leer comprensivamente, 

respetar, socializar entre otras. Los docentes reconocieron que no todas las habilidades 

son ejercitadas al cien por ciento Martínez (2010). Mejorar las habilidades del 

pensamiento de los estudiantes en el salón de clases implica mejorar su lenguaje y su 

capacidad discursiva.  

 

Dimensión: Aplicación de normas y reglamentos 

En este apartado el promedio total del maestro urbano fue de 8,58% para el maestro urbano y 

8,79% para la maestra rural. Haciendo un análisis más exhaustivo tenemos: 

 

 En lo relacionado al cumplimiento de reglas y aplicación de normas, difiere un poco la 

opinión de los docentes y estudiantes y lo observado por el investigador, ya que según 

el criterio de ellos en el salón de la maestra de la escuela rural si se estaría cumpliendo 

con estas disposiciones, pero lo observado es que la maestra de la escuela rural, no 

hace mucho énfasis en que los niños cumplan estrictamente conciertas normas. El 
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maestro de la escuela urbana manejó la clase con una disciplina adecuada, aunque en 

las encuestas algunos estudiantes opinaron que es permisivo. 

 

 Ambos maestros dijeron que se toman su tiempo para organizar su trabajo docente 

planifican, buscan los ejercicios, hacen papelógrafos o diapositivas, aunque ciertos 

estudiantes opinaron que no siempre lo hacen. S. Ansaldo (2008) indica que planificar 

es imperioso para el profesor, pues permite juntar la teoría con la práctica. Planificar 

implica que el docente pueda recurrir a diferentes herramientas y metodologías para que 

los contenidos lleguen de mejor manera a los estudiantes. 

 

 Aunque en los dos salones se manejó un nivel de disciplina con sus altas y bajas, 

especialmente en los momentos de transición. Ninguno de los maestros tuvo en algún 

lugar visible las reglas del salón en donde ellos puedan recordar que se les permite 

hacer y que no está permitido mientras están en el salón. Al respecto P. Cruz (2009) 

dice que las reglas de la clase propician el aumento de la integración, cohesión y 

cooperación grupal, aumentando el poder de control sobre la clase por parte del 

profesor, y la formación en los estudiantes de una actitud de respeto y colaboración, con 

la convivencia y el trabajo en clase. 

 

Dimensión: Clima de aula 
 
En esta dimensión el promedio total del maestro urbano fue de 9.42% y 9.44% para la maestra 

rural. Analizando detalladamente tenemos lo siguiente: 

 

 El maestro de la escuela urbana fue más firme para cumplir un acuerdo, en contraparte 

con la maestra de la escuela rural quien tiende a ser más flexible. El maestro de la 

escuela urbana manejó aceptablemente las situaciones de conflicto, aunque podría 

mejorar según opinaron los niños. La maestra de la escuela rural tiene que fortalecer su 

habilidad para resolver ciertos conflictos con estudiantes de conductas disruptivas, ya 

que esto en ciertos momentos la ponía un poco tensa. Covarrubias (2000) agrega que 

entre las preocupaciones del maestro al enfrentarse a la clase se encuentra la 

disrupción, la falta de respeto y de disciplina, el maltrato entre los estudiantes y el 

aislamiento. 
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 Los dos maestros pusieron énfasis en el respeto a la diversidad, motivaron a ser 

solidarios con los compañeros, a no discriminar por ningún motivo. Ambos crearon un 

ambiente en donde se respeta la diversidad racial, no se observó actitudes 

discriminatoria ni por parte de los estudiantes ni por parte de los maestros. En este 

sentido se cumple con el literal v, de los Principios generales de la LOEI. 

 

 Ninguno de los dos maestros demostró un gesto, mirada, palabra o actitud de maltrato 

con los estudiantes. En la clase del maestro de la escuela urbana no se evidenció 

ningún acto de indisciplina marcado. En la clase de la maestra de la escuela rural hubo 

momento en que la disciplina se quebrantó, pero cuando la maestra veía que la clase se 

indisciplinaba mucho ella les llamaba la atención, o cambiaba estratégicamente la 

actividad introduciendo una dinámica o canción. Como podemos ver en la tabla No 30 

los dos docentes tienen promedios que pueden considerarse como aceptable. Sin 

embargo, el maestro urbano en comparación con la maestra rural tiene mejores 

resultados en la dimensión de Habilidades pedagógicas y didácticas. De lo observado 

por el investigador, el docente urbano utilizó recursos multimedia para la exposición de 

su clase, también utilizó la técnica de la pregunta. La maestra de la zona rural utiliza 

mucho los recursos del medio, elaboró papelografos y carteles para la realización de 

problemas matemáticas  

 

 En la dimensión aplicación de normas y reglamentos, la maestra rural obtuvo mejor 

promedio que el maestro urbano, es importante observar la percepción de los 

estudiantes ya que ello influenció en el resultado. En cuanto al clima del aula, el docente 

urbano alcanzó mejores resultados que la maestra rural, se evidenció un clima escolar 

aceptable, pero susceptible de ser mejorado en las dos clases. Cada maestro con su 

estilo y forma particular de relacionarse con sus estudiantes, influye en cómo se 

construye el clima escolar. 
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Tabla 25: Promedios de valoración total alcanzados en el clima de aula y gestión pedagógica de 

las Escuelas “Zoila Ugarte de Landívar” y “Teodoro Wolf” 

 

 

CLIMA DEL AULA GESTION PEDAGOGICA 

ITEM C.E. 
Urbano 

C.E. Rural DIMENSIONES C.E. 

Urbano 

C.E. Rural 

Estudiantes 9,15 8,91 HPD 9,02 9,22 

Profesores 9,85 9,85 DE 9,29 10,00 

   ANR 8,58 8,79 

   CA 9,42 9,44 

TOTAL 9,68 9,38  9,07 9,36 

FUENTE: Elaboración propia tomando los resultados y valores de tablas anteriores. 
RESPONSABLE: Paúl Salas B., Investigador. 

Finalmente, se presenta una tabla que resume la puntuación de las dimensiones evaluadas y 

que permite ir comparando los valores asignados a las percepciones que tienen los docentes, 

estudiantes e investigador. Además, hay que acotar que la dimensión Clima de Aula es 

evaluada desde la percepción del docente por lo que su valoración constituye que existe un 

clima de bienestar en los estudiantes (9,42). 

 

La tabla 25, muestra los resultados de resumen mencionados obtenidos en el centro urbano, en 

ella se puede observar que promediando las puntuaciones de docentes, estudiantes e 

investigador se tienen dos dimensiones el DE con 9,29, ANR 8,58 y la dimensión HPD resulta 

con menor valoración de 9,22 pudiendo ser el punto débil del proceso de gestión pedagógica 

que deba ser mejorado a través de una propuesta de trabajo impulsadora. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

1)  

 El objetivo principal de la investigación fue cumplido ya que a través de la recolección 

de datos por medio de los instrumentos aplicados a estudiantes, docentes e 

investigador se pudo tener un cúmulo de información que nos dieron a conocer la 

gestión pedagógica y el clima social del aula de la escuela urbana y de la escuela rural, 

se pudo conocer con mayor detalle el ambiente en donde se desarrolla el proceso 

educativo de los dos salones de séptimo de básica. 

 

2) 

 Los resultados obtenidos de la investigación de campo sobre el diagnóstico en las 

escuelas “Zoila Ugarte de Landívar” y “Teodoro Wolf”, no se encuentra mayor debilidad 

en lo que respecta al desempeño de las docentes en el aula.  

 

En la escuela rural existe una mejor adaptación de las prácticas pedagógicas, dado que 

las estrategias y recursos que se utilizan están de acuerdo a su realidad, existiendo una 

valoración alta en el rendimiento académico de los estudiantes, aunque desde la mirada 

del investigador estas prácticas no están ajustadas en su totalidad a las escalas del 

clima de aula, por lo que se ve como una debilidad que debería ser superada.  

 

 Respecto a la autoevaluación, los docentes de ambas instituciones de una manera 

general consideran que su gestión es muy buena en los cuatro ámbitos analizados, 

particularmente, la aplicación de normas y reglamentos y el clima de aula son 

excelentes. En las habilidades pedagógicas y desarrollo emocional, el maestro de la 

escuela rural tiene cierta dificultad en lo que se refiere a competencia entre estudiantes, 

la exigencia de que todos realicen el mismo trabajo, algo de inseguridad y preocupación 

por su apariencia personal1respectivamente; en cambio la profesor de la Institución 

urbana se autoevalúa con cierta debilidad en cuanto a la utilización de técnicas de 

trabajo cooperativo y grupal, y al aprovechamiento del entorno, pero con un excelente 

desarrollo emocional. 
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3) 

 En lo que respecta al análisis realizado de las características del clima social de aula 

donde se desenvuelven las dos instituciones, se puede concluir que lo que falla 

coincidentemente es el CONTROL (CO), por lo que se deduce que no se da 

cumplimiento de las normas y en la penalización de quienes las infringen (Código de 

convivencia Institucional),como también se desata la dificultad de seguir las reglas que 

disponen las autoridades; también se observa como debilidad la sub escala de 

Organización (O), por lo que no existe orden e importancia en la entrega de tareas. Es 

considerable también que al docente de la escuela Rural Teodoro Wolf le hace falta más 

comunicación con sus estudiantes para que le demuestren su confianza. 

También se ven fortalecidas las dos instituciones en lo que respecta a la Dimensión de 

Relaciones y Autorrealización dejando en claro que existe integración en los estudiantes 

y apoyo que demuestran entre sí, el esfuerzo que es valorado. 

4) 

 Se detectó también algo positivo como es la creación de un clima de respeto, equidad, 

tolerancia, solidaridad, entre otros, dentro del aula, adquiriendo especial relevancia, 

porque las investigaciones realizadas en este campo indican que la calidad de los 

aprendizajes depende en gran medida de componentes que van más allá de las 

prácticas de enseñanza y que además influyen otros aspectos sociales como los 

afectivos y cognitivos, por lo que es necesario dejar esas prácticas tradicionalistas y 

tener visión de futuro. 

 

 El clima de aula en los dos centros educativos se ve favorecido por la predisposición del 

docente y estudiantes hacia actitudes de respeto, solidaridad y la comunicación; de ahí, 

que la relación, interrelación, cooperación y organización sean óptimas, beneficiando el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

5) 

 Existen aspectos de habilidad pedagógica y didáctica a ser mejorados por parte del 

docente del centro educativo rural, entre estos se destacan: uso de tecnologías de 

comunicación para las clases, promover la sana competencia entre unos y otros, 

propiciar la autonomía de los participantes dentro de los grupos y utilizar técnicas de 

trabajo cooperativo en el aula. 
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 No se evidenció por parte del investigador el uso de nuevas tecnologías de la 

comunicación en el desarrollo de la labor docente en ninguno de los dos centros 

educativos. 

6) 

 En cuento a establecer una relación entre la gestión pedagógica y el clima escolar si se 

puede hacer una correlación, ya que en ambientes de clase estructurados, en donde 

existan reglas básicas es más fácil desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

las dos escuelas el ambiente escolar hubo sus altibajos, los dos docentes tratan de 

mantener un ambiente que permita una buena gestión, sin lugar a dudad con una buena 

asesoría podría potenciarse. Por otra parte, debemos tener presente que en el Ecuador 

se está dando un giro total a la educación, en donde se exigirán estándares educativos, 

ya que en los países en donde se manejan estándares, se tienden a mejorar la calidad 

de los sistemas educativos. 
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5.2 Recomendaciones 

1) 

 El docente haciendo uso de su conocimiento y creatividad deberá buscar en el entorno 

espacios que le permitan desarrollar su labor, aprovechando en todo momento la 

oportunidad de que ésta, no se limite simplemente a el aula de clase; así, el docente del 

centro rural cuenta con espacios verdes aledaños amplios y seguros que pueden servirle 

a la hora de innovar. 

2) 

 Los maestros deben establecer un ambiente de calidad y calidez para que los procesos 

educativos fluyan, deben conocer aspectos familiares, tener claro los intereses y 

necesidades de su grupo, se recomienda espacios de interacción positiva entre 

docentes y estudiantes.  

 

 En las dos escuelas la disciplina puede considerarse como un aspecto susceptible a ser 

mejorado, ya que en ambientes escolares en donde hay una  disciplina positiva se 

pueden generar mejores aprendizajes, sería recomendable para las dos escuelas la 

aplicación de estrategias adecuadas que la fortalezcan, ya que como lo indican los 

resultados del CES en las dos escuelas las sub escalas “control y organización” fueron 

unas de las que obtuvieron baja puntuación. 

 

 El docente, debe vivir con mayor intensidad su rol, permitiéndose innovar, cambiar, 

investigar y adecuar sus conocimientos a la realidad de su grupo de trabajo, 

aprovechando la potencialidad que en ellos existe debido a su edad. 

 

 

 Es responsabilidad de los docentes de los centros educativos investigados implementar 

técnicas que les permita alcanzar la atención y el interés de los estudiantes por las 

actividades desarrolladas en la clase y considerar su participación activa; tales como el 

aprendizaje cooperativo. 

3) 

 A las directoras y docentes de los séptimos años de las escuelas “Zoila Ugarte de 

Landívar” y “Teodoro Wolf”, se recomienda la necesidad de trabajar fuertemente en las 

dimensiones de CONTROL, para fortalecer la exigencia del cumplimiento de las normas 
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, fortalecer el trabajo cooperativo para de esa manera lograr la integración de la 

comunidad educativa mediante talleres en las que se enseñe la aplicación de técnicas 

como el aprendizaje cooperativo, con la finalidad de lograr en sus estudiantes alto grado 

de interacción y comunicación. 

4) 

 Es necesario que se desarrollen talleres prácticos de cómo aplicar las nuevas técnicas 

didácticas pedagógicas en ambientes que no se cuenta con los recursos ni los espacios 

necesarios. 

5) 

 El docente, deberá considerar a la hora de buscar capacitación, conocimiento y 

aplicación de técnicas de creación, utilización, y optimización de recursos didácticos; así 

como, uso de nuevas tecnologías y cómo introducirlas a la labor docente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

6) 

 En relación al mejoramiento del Clima Escolar, y por consiguiente de la Gestión 

Pedagógica se presenta una propuesta de intervención para la Escuela Fiscal Zoila 

Ugarte de Landívar, ya que según la opinión de los estudiantes tuvo una puntuación 

inferior en algunas de los apartados que se evaluó; sin embargo, también puede ser 

válida para la institución rural con ciertas adaptaciones por su contexto social y 

geográfico, ya que el objetivo de la propuesta es el mejoramiento de la calidad del Clima 

escolar y por consiguiente potenciar la Gestión Pedagógica. 
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Talleres para mejorar el Control y organización del código de convivencia Institucional a los 

docentes y alumnos de las Instituciones educativas Zoila Ugarte de Landívar y Teodoro Wolf” 

6.2. JUSTIFICACIÓN 

La educación para la convivencia se está convirtiendo en una tarea prioritaria para muchos 

centros educativos, en la medida que se ven desbordados por elevados niveles de conflictividad 

en sus aulas. Por ello, es necesario que los profesores se doten de nuevos métodos y técnicas 

para abordar el problema de un modo global y preventivo.  

En esta propuesta se analiza el tema desde un punto de vista curricular, al considerar que la 

educación para la convivencia constituye un contenido, o un grupo de contenidos de tipo 

actitudinal que debe ser objeto de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

Las propuestas de intervención se basan en cuatro grandes ámbitos: Proyecto Educativo, Clima 

de Participación Democrática, Asambleas de Aula y Aprendizaje de Normas. 

Vivimos unos tiempos marcados por la constante crisis de valores, en la medida que la quiebra 

de los modos de vida tradicionales no ha sido reemplazada satisfactoriamente por unos valores 

sólidos que sirvan de punto de referencia a las jóvenes generaciones. Esta es una de las 

causas del aumento de la conflictividad y la violencia entre los jóvenes, tanto a nivel social como 

escolar, donde los niveles de convivencia se van deteriorando progresivamente en los últimos 

tiempos. En muchos centros el comportamiento de los alumnos se está convirtiendo en el 

principal problema educativo que deben afrontar los profesores. En esta propuesta se pretende 

abordar la problemática de un modo global y preventivo, realizando talleres que contribuyan a 

mejorar el clima social del aula. 

En los modelos educativos tradicionales se entiende la educación como un proceso instructivo a 

través del cual los alumnos aprenden los conceptos fundamentales de cada área de 

conocimiento. En estos modelos las habilidades y las actitudes siempre han quedado relegadas 

al ámbito de los objetivos generales y constituyen un mero adorno o acompañamiento en los 

resultados de la evaluación. La nueva concepción de la educación que se ha ido abriendo paso 
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en las últimas décadas, pone el acento en otro tipo de contenidos de carácter más formativo, 

como el aprendizaje de pautas de convivencia, normas, valores, actitudes, creencias, el 

desarrollo de la capacidad de juicio, desarrollo de la capacidad crítica, mejora del autocontrol, 

etc.  

Este tipo de contenidos se consideran básicos para la formación integral de la persona y, por lo 

tanto, deben formar parte del currículo escolar. Pero estos planteamientos, que resultan muy 

claros a nivel teórico, encuentran graves dificultades a la hora de llevarlos a la práctica. Los 

contenidos conceptuales, e incluso los procedimentales, no suelen plantear problemas serios a 

los profesores a la hora de afrontar el proceso de enseñanza/aprendizaje. Con una u otra 

metodología, todos los profesores saben cómo enseñar el proceso de lectoescritura, las 

operaciones matemáticas básicas, los principales accidentes geográficos o el fenómeno de la 

fotosíntesis, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, cuando se plantea el aprendizaje de 

contenidos de tipo actitudinal, son muchos los profesores que se encuentran desorientados y 

faltos de técnicas y recursos metodológicos. 

¿Cómo enseñar a los alumnos a ser tolerantes, a ser críticos, a respetar a los demás, a cumplir 

las normas, a ser democráticos, a ser dialogantes, etc.? Son contenidos que no se pueden 

enseñar con una metodología tradicional en la que el profesor explica cada uno de estos 

conceptos y cómo hay que actuar de acuerdo con los mismos. Es necesario enseñarlos de una 

manera vivenciada, creando el clima de aula y centro adecuado para que los alumnos puedan 

experimentar y sentir por sí mismos aquellas situaciones que les permitan avanzar en la 

construcción de su personalidad.  

En un futuro cercano, y merced al gran desarrollo experimentado por la informática y otros 

sistemas de comunicación e información, es previsible que lo que es mera transmisión de 

información, e incluso el aprendizaje de algunos procedimientos como la lectoescritura o las 

operaciones matemáticas básicas, los aprendan los alumnos en el contexto familiar de un modo 

autodidacta. Es evidente que, a pesar de la competencia de las nuevas tecnologías, el papel de 

la escuela y de los profesores seguirá siendo básico, entre otras cosas, porque ningún 

ordenador nos va a enseñar a ser tolerantes, respetuosos, solidarios, críticos, etc., ni todos 

aquellos aspectos que sólo se aprenden en los procesos de interacción que se dan en el aula y 

en el centro escolar. Y aquí se piensa que está el gran reto que se plantea al profesorado: no 
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puede limitarse a ser un mero instructor, sino un formador que domina los recursos y las 

técnicas necesarias para trabajar con todo tipo de contenidos, pero especialmente los de tipo 

actitudinal. 

Educar para la paz es un nuevo enfoque que permite enfrentar los conflictos políticos, sociales 

e incluso personales bajo mejores comprensiones y actitudes. Incluye estrategias psicológicas y 

pedagógicas, basadas en la construcción de la comunicación y el desarrollo personal que 

permitan a los estudiantes:  

 Comprender las causas y las consecuencias de la violencia;  

 Asumir actitudes tolerantes y constructivas;  

 Adquirir las habilidades para negociar de forma positiva el conflicto sin limitaciones ni 

exclusiones; 

 Formarse como líderes para la convivencia respetuosa;  

 Vivir dentro de la diversidad social y cultural con un espíritu abierto y respetuoso 

reconociendo la riqueza de lo diverso como elemento positivo. 

El propósito principal de la educación actual, es  el respeto al código de convivencia 

Institucional y la inclusión de las tecnologías para conseguir una Educación de Calidad, y la 

única forma de hacerlo, es teniendo el conocimiento del mismo y de las tecnologías digitales.  

Entre las falencias que se presentaron en las Instituciones fueron: 

1. Falta de valores que se consideren fundamentales para organizar la convivencia en el 

centro, de tal manera que actúen como patrones o pautas de referencia de los 

profesores en la planificación de las actividades educativas. 

2. No existe la participación democrática en el aula que propicie un tipo de relaciones 

interpersonales basadas en el respeto mutuo, la justicia, la imparcialidad y la 

cooperación. 

3. No se realiza asambleas de aula de un modo sistemático, en las que profesores y 

alumnos puedan analizar y debatir todo tipo de temas relacionados con la convivencia, y 

en las que todos puedan expresar libremente sus ideas y opiniones. 

4. No hay una orientación a los alumnos para descubrir en ellos sus historias personales, 

sus limitaciones y dificultades, para luego desarrollar la autoestima. 
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5. No se fomenta el uso pedagógico de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, y su aporte a los espacios educativos con el fin de mejorar la gestión 

pedagógica en los dos centros investigados. 

6. Falta de capacitación al personal docente de las instituciones a fin de construir una 

cultura de utilización de las Tic en las comunidades educativas “Zoila Ugarte de 

Landívar” y “Teodoro Wolf” y concienciar sobre los beneficios de su implementación. 

Por lo tanto luego de la investigación realizada a los centros educativos “Zoila Ugarte de 

Landívar” y “Teodoro Wolf” y en vista de las falencias encontradas en cuanto a las sub escalas 

control, innovación, organización e implicación se torna necesario la aplicación de esta 

propuesta, con el fin de mejorar la gestión educativa con la comprensión del código de 

convivencia institucional y la inclusión de las tecnologías dándole un uso pedagógico cuyo 

resultado se vería reflejado en un clima positivo de aula. 

6.3 OBJETIVOS 

 

1. Implementar estrategias psicológicas y pedagógicas basadas en la construcción de la 

comunicación y el desarrollo personal que permita a los estudiantes de los 7mos.  Años 

de las unidades educativas a comprender el código de convivencia. 

 

2. Incluir las nuevas tecnologías informáticas como estrategia de apoyo a la gestión 

pedagógica, en todas las asignaturas, ya que a través de éstas se puede lograr 

aprendizajes significativos. 

 

3. Definir el uso pedagógico de las TIC, para situar en una acción de implementación del 

currículo. Éste debe ser implementado en el aula, para así poder lograr los aprendizajes 

que éste promueve en los niños y niñas en diferentes niveles educativos.  

 

4. Asegurar la aplicación del código de convivencia institucional por medio de la tecnología 

para su aprendizaje y no usar las TIC dentro de condiciones activistas sin un propósito 

claro. 

6.4 ACTIVIDADES 

 
La presente propuesta exige algunas etapas entre las cuales se tiene previsto: 
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 Crear un clima de participación en el aula. 

 

 Crear una asamblea de aula con la participación de todos los que forman parte de las 

Instituciones investigadas. 

 

 Analizar el aprendizaje del aula en etapas y dificultades en el aprendizaje de las normas. 

 

 Realizar los siguientes talleres: 

Taller # 1: “Creación de un clima de participación en el aula.” 

Taller # 2: “Intercambio de imágenes e ideas”, desarrollar actividades de conocimiento e 

intercambio de visiones con quienes pensamos que son „diferentes‟ 

Taller # 3: “Cine foro por la paz y la no violencia”, se puede emplear el séptimo arte 

como herramienta para sensibilizar y transmitir los valores de tolerancia y no violencia 

Taller # 4: “Música contra la violencia de género”, el objetivo de esta actividad es 

promover la empatía, la concienciación y la autoestima para tomar partido contra la 

violencia de género. 

Taller # 5: “Una actividad interdisciplinaria para valorar la diversidad humana del 

Ecuador”, valorar la diversidad es un concepto y una práctica que expresa nuestra 

conciencia social, y que también permite forjar un mundo de paz 

Taller # 6: “Para comunicar ideas y sentimientos”, expresar y comunicar ideas, 

sentimientos y vivencias a los demás de forma comprensible. 

Taller # 7: “Capacitación y formación docente en tecnología de información y 

comunicación para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje utilizando 

recursos interactivos”. 

 

 Claves para el diseño de estrategias pedagógicas con uso de TIC. El diseño de 

estrategias que integren la tecnología para lograr un uso pedagógico por parte del 

docente. 
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Talleres para mejorar el Control y organización del código de convivencia Institucional a 

los docentes y alumnos de las Instituciones educativas Zoila Ugarte de Landívar y 

Teodoro Wolf 

 

Taller # 1 Creación de un clima de participación en el aula 

El Clima Social del Aula está determinado por el conjunto de características de la misma, tal 

como son percibidas por profesores y alumnos. Moos (1979) considera que el clima del aula 

tiene personalidad propia, con unas características idiosincráticas que lo singularizan y 

diferencian de los demás. Así, hay climas más o menos tolerantes, participativos, que ejercen 

mayor o menor presión sobre sus miembros, etc. Entiendo que aquellos climas de aula, que 

permiten la participación de sus miembros en la organización de la vida colectiva, son 

especialmente indicados para educar en la convivencia. Para que se dé un clima de 

participación y comunicación en el aula, es necesario mantener altos niveles de comunicación 

bidireccional y de interacción entre profesores y alumnos, y entre los propios alumnos. Son 

precisamente los valores que sirven de referencia a esta comunicación e interacción los que 

nos indican el nivel de convivencia alcanzado y la calidad de la misma. 

También es importante que la estructura organizativa del aula sea dinámica y flexible, de tal 

manera que permita a los alumnos un alto grado de participación en todas las actividades 

educativas que se realicen. En los modelos cooperativos, los alumnos participan y colaboran 

con sus compañeros en las actividades que se realizan, pues tienen conciencia de pertenecer a 

un grupo de trabajo y persiguen la consecución de unas metas comunes. Los resultados que 

persigue cada miembro del grupo son igualmente beneficiosos para los restantes alumnos con 

los que está interrelacionado cooperativamente, y ello facilita la interacción entre todos los 

miembros del grupo (Johnson 1981). En este modelo educativo es necesario emplear técnicas 

específicas de trabajo que favorezcan la participación, como los Grupos de Investigación, el 

Puzzle de Aronson, Role-Playing, etc. 

Otro elemento que considero clave para crear un clima de participación es el diálogo, en tanto 

en cuanto este contribuye de una manera decisiva en la formación de personas tolerantes y 

facilita la convivencia escolar (Escámez 1995). Es necesario generar en los alumnos 

habilidades de escuchar a los demás, atendiendo a sus razones, sus argumentos, sus valores, 

sus intereses, etc., pues de esta manera estamos desarrollando su capacidad de comprensión y 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051999000100007#8
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051999000100007#15
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051999000100007#3
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aprecio de otros puntos de vista, de otras razones, de otras formas de entender los problemas o 

las situaciones creadas. El alumno que aprende a escuchar de una manera activa a los demás 

va a ir reelaborando su propio pensamiento y su propia forma de realizar valoraciones, que a 

partir de ese momento estarán influidas por la información recibida de los otros. 

Por ello, es fundamental partir de situaciones reales que afectan diariamente a la convivencia 

de alumnos y profesores en el aula. Estas situaciones podrían ser aquellos conflictos que 

surgen de modo regular en el aula: incomprensión, falta de respeto, agresiones, 

discriminaciones, deterioro de bienes materiales, etc. Las situaciones conflictivas que van 

surgiendo en el aula como fruto de la convivencia diaria, si se aprovechan adecuadamente, 

constituyen un elemento pedagógico muy valioso para generar cambios positivos en las 

convicciones morales de los alumnos. Una vez creado el clima de participación en el aula 

formaremos la Asamblea de aula. 

La Asamblea de aula 

Las cuestiones que plantea la convivencia diaria en el grupo-clase son un marco especialmente 

apropiado para que los alumnos aprendan un modelo de participación democrática. Para ello, 

una estrategia básica, que considero especialmente apropiada, es la de potenciar el grado de 

autonomía y responsabilidad de los alumnos en la organización de la vida del aula y en la 

resolución de los conflictos que surgir en esa convivencia. Se trata de crear las condiciones 

para que los alumnos expresen sus ideas, propuestas, sugerencias, quejas, conflictos, etc., a 

través de la participación en asambleas de aula. Esta constituye un foro, en el que profesores y 

alumnos analizan y debaten todo tipo de temas relacionados con la convivencia y el trabajo 

escolar. Su estructura y funcionamiento son especialmente apropiados para que los alumnos 

aprendan un modelo de participación democrática. En la asamblea se pueden expresar 

libremente las ideas y opiniones, y las decisiones se tienen que tomar de modo democrático, lo 

cual supone que, cuando no existe consenso sobre un tema, es necesario realizar una votación 

sobre las opciones existentes. Participar en la asamblea implica ser capaz de dialogar y debatir 

de un modo ordenado, comunicando nuestras opiniones y sentimientos al resto de la clase y 

respetando las opiniones que sean contrarias a las nuestras. La capacidad para argumentar de 

cada alumno es la única "arma" de que dispone para que los demás acepten sus ideas y 

propuestas. 



142 
 

 

 
 

Los temas que se pueden tratar en una asamblea son muy variados: elección de delegado, 

subdelegado, encargados de material, listas, elaboración de las normas del aula, análisis y 

discusión de los conflictos surgidos, realización de tareas escolares, relaciones alumnos-

profesores, etc. 

La organización de la clase.- Para llevar a cabo las asambleas en el aula, es necesario 

organizar algunos aspectos de la misma, como es la dedicación de un espacio y un tiempo para 

su realización. Lo más apropiado es efectuarlas en la hora de tutoría, con una frecuencia 

semanal o quincenal. En caso de no existir la hora de tutoría, es necesario habilitar un período 

de tiempo para la misma o integrarla dentro del área de lenguaje.  

Como primer paso, de modo previo a la realización de la asamblea, es necesario establecer 

mecanismos para que los alumnos puedan manifestar los temas de su interés que desean tratar 

en la misma. Para ello, en los cursos más bajos se puede colocar en el panel de la clase unas 

hojas con diversos apartados: critico, felicito, propongo, según el modelo de Freinet, (Freinet 

1972), en las que los alumnos van anotando los asuntos que consideran conveniente llevar a la 

asamblea. Con alumnos mayores, estas hojas se pueden sustituir por un buzón de clase en el 

que éstos introducen sus escritos razonados sobre los temas a tratar. 

Para facilitar el desarrollo de la asamblea y, sobre todo, cuando los temas propuestos son muy 

variados y numerosos, se pueden establecer unos grupos de trabajo o comisiones de alumnos y 

profesor que seleccionen los temas a tratar y elaboren el orden del día. Estos alumnos pueden 

ser los mismos que posteriormente van a dirigir la asamblea, y se deben seleccionar de modo 

rotatorio entre toda la clase, para dar opción a que participe el mayor número posible. 

El valor educativo de las asambleas de aula.- Muchas ocasiones, los profesores se 

desaniman por las dificultades iniciales que encuentran para llevar a cabo las asambleas. A los 

alumnos les cuesta asumir unas normas mínimas de funcionamiento democrático; les resulta 

difícil tratar en profundidad los temas propuestos; tienen escasa habilidad para centrarse en los 

aspectos fundamentales; no se cumplen los acuerdos establecidos, etc. Hay que tener en 

cuenta que el proceso de aprender a realizar asambleas de aula es largo y complejo. Cuando 

en un centro educativo se enseña a los alumnos a participar en asambleas desde los primeros 

cursos de Educación Infantil, y estas se realizan de modo sistemático a lo largo de toda la 
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escolaridad, los alumnos automatizan el procedimiento de la misma y adquieren unas 

habilidades para el diálogo que hacen de las asambleas una actividad muy eficaz para su 

formación y para regular la convivencia diaria. Por ello es conveniente que las asambleas se 

programen como una actividad transversal, en la que se deben implicar todos los profesores 

tutores del centro educativo. Entre los aspectos educativos de las asambleas que contribuyen a 

una mejora de la convivencia, cabría destacar los siguientes: 

 Permite hablar sobre temas de la clase, lo cual facilita la colaboración, la amistad y la 

confianza y contribuye a cohesionar al grupo. 

 Los alumnos aprenden a expresar su opinión y a escuchar la de los demás de modo 

respetuoso. Independientemente del tema objeto de discusión, el diálogo constituye una 

finalidad en sí mismo. Aprender a dialogar es una habilidad básica que facilita la 

convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Asumen responsabilidades en la organización de la convivencia del aula, entendiendo 

que hay situaciones problemáticas y comprometiéndose en su mejora. 

 El aprendizaje de los mecanismos de participación democrática y la realización de 

acuerdos, pactos y votaciones. 

Así, pues, las asambleas, además de constituir una actividad fundamental para regular y 

mejorar la convivencia en el aula, facilitan la adquisición de valores y actitudes. Valores como el 

respeto, el diálogo, la democracia, la justicia, la igualdad, la tolerancia, la cooperación, la ayuda 

al compañero, etc., se trabajan asiduamente en las asambleas de una forma vivenciada, lo cual 

contribuye a su asimilación. 

El papel del profesor en la asamblea.- Como ya se especifica con anterioridad, la asamblea 

debe ser dirigida, siempre que sea posible, por los propios alumnos. Esta estrategia tiene como 

finalidad la de formar alumnos autónomos y responsables, en la medida que exige a los mismos 

un alto grado de implicación y de participación. Sin embargo, todos los alumnos no tienen la 

misma habilidad para preparar y dirigir una asamblea, ya que esta depende de factores, tales 

como sus capacidades generales, edad, habilidades sociales, competencia para el diálogo, 

capacidad de liderazgo, experiencia, etc. Por lo tanto, el papel del profesor en las asambleas 

puede ser muy diverso, dependiendo de las diversas combinaciones de las variables 

mencionadas. 
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El criterio general será que el profesor intervenga siempre en la preparación de la asamblea y 

en la confección del orden del día de la misma, reduciendo progresivamente estas 

intervenciones al mínimo que sea necesario, conforme los alumnos van adquiriendo mayor 

grado de autonomía y eficacia. De cualquier manera, el profesor no debe limitarse a ser uno 

más de la clase, y debe jugar siempre un papel de moderador, realizando intervenciones de 

ayuda, de clarificación de situaciones, de aportación de procedimientos, etc. El profesor debe 

mantener siempre una actitud de respeto y de comprensión hacia las opiniones de los alumnos, 

evitando los juicios de valor sobre las mismas. De este modo aumentará la confianza de los 

alumnos para hablar libremente y expresar opiniones sinceras. 

Respecto a los valores que sean objeto de discusión, la actitud del profesor dependerá del tipo 

de los mismos. Siguiendo los planteamientos de Trilla, cuando se discuten valores morales con 

rasgo de universalidad (respeto, justicia, democracia, tolerancia, la libertad, la honestidad, etc.) 

el profesor debe adoptar siempre una postura favorable a los mismos, de forma clara y 

contundente, si bien las estrategias didácticas a utilizar para que los alumnos los descubran y 

los asuman como propios pueden ser muy variadas. Cuando la discusión se centre en valores 

que no son de carácter moral y, por lo tanto, sin rasgo de universalidad (placer, riqueza, sexo, 

salud, relaciones chicos-chicas, religión, familia, etc.), el profesor debe evitar expresar su propia 

opinión, pues esta puede condicionar fuertemente el debate. Sus intervenciones se dirigirán a 

facilitar el diálogo, manteniendo una postura neutral. El grado de directividad o no directividad 

que mantenga el profesor en la asamblea dependerá del desarrollo de la misma. Cuando sea 

necesario intervenir para centrar el tema de la discusión o para evitar desviaciones del mismo, 

para estimular a la participación de todos los alumnos, para resumir o sintetizar las diversas 

posturas sobre un tema, o para señalar el tiempo de que se dispone para concluir la discusión, 

el profesor debe hacerlo sin dudar, pues ello redunda en una mayor eficacia de la asamblea. 

Sin embargo, ha de ser muy prudente a la hora de realizar intervenciones sobre el contenido 

que se está discutiendo. Es mejor dejar que los alumnos debatan sobre el mismo y lleguen a 

sus propias conclusiones y propuestas. 

El aprendizaje de normas en el aula.- El aprendizaje de normas se ha planteado 

tradicionalmente desde el punto de vista del "control" del comportamiento de los alumnos, de 

forma que no se produjesen conductas disruptivas o antisociales en el aula. Por mi parte, 

realizo una aproximación al tema desde esta nueva concepción, denominada disciplina 
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democrática o dinámica, pero pretendo "esquivar" el término disciplina, en la medida que 

abordo el aprendizaje de normas como un contenido curricular más, que debe recibir un 

tratamiento transversal, es decir, que se tiene que trabajar en todas las áreas y en todos los 

cursos, y debe ser objeto de enseñanza, aprendizaje y evaluación, al igual que ocurre con los 

demás contenidos actitudinales. Pero vamos a ver en primer lugar que son las normas, su 

relación con los valores y las diferentes etapas que atraviesa su aprendizaje en el medio 

escolar. 

El concepto de norma.- El estudio de las normas se puede abordar desde enfoques muy 

variados, debido al campo de significado tan amplio que abarca. En este momento, nos interesa 

estudiar las normas desde la perspectiva de la psicología social, como elemento regulador de la 

conducta de los individuos en la sociedad, para ir aproximándonos al concepto de norma, en su 

relación con las actitudes, en el contexto escolar. En general, las normas son reglas o pautas de 

conducta que determinan lo que hay que hacer o no. Cuando no se acepta dicho valor o 

principio, la norma es puesta en cuestión. Frente a los valores, que suelen ser fines en sí 

mismos y guardan una cierta independencia de las situaciones específicas, las normas –por lo 

general– son medios o instrumentos para conseguir determinadas metas, especificando lo que 

se debe o no hacer en unas circunstancias concretas. Así, pues, las normas no son valores en 

sí mismas, pero constituyen una manifestación y un soporte externo-interno de los valores que 

influyen y acaban adquiriendo los individuos (Puig 1993). 

En resumen, se puede decir que las normas están formadas por un conjunto de principios que 

especifican determinados tipos de comportamiento en situaciones concretas. Las acciones 

humanas, en cuanto se ajustan/desajustan a una norma, adquieren un valor positivo/negativo, 

siendo los valores el criterio o fundamento para la aceptación o rechazo de normas particulares. 

En el medio escolar, las normas regulan la conducta y hacen previsibles las relaciones 

humanas, contribuyendo a la formación de la personalidad de los sujetos. Los alumnos han de 

incorporar un conjunto de normas y reglas que permitan el funcionamiento del centro educativo 

en general, y del aula en concreto, y que les ayude a tener conciencia de que el grupo y la 

institución a la que pertenecen esperan de ellos una serie de comportamientos adecuados a los 

valores que inspiran el proyecto educativo. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051999000100007#13
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Etapas del Aprendizaje de normas en el medio escolar.- A grandes rasgos, el proceso de 

aprendizaje de normas en el medio escolar pasa por una serie de etapas (Sarabia 1992): 

a. En las primeras edades, el niño incorpora las normas establecidas a través de un 

proceso denominado aceptación, y que implica la adaptación a una imposición escolar, 

aunque no se comprendan las razones o la necesidad de hacerlo. 

b. En etapas posteriores, progresivamente, el niño entra en un proceso que se puede 

llamar de conformidad, el cual supone una cierta reflexión y evaluación de las normas 

que rigen el contexto escolar. Dentro de este nivel, se pueden distinguir dos grados de 

conformidad: voluntaria y forzada. La primera supone que el alumno acepta las normas 

escolares, porque conoce su posición dentro del sistema de roles (profesor/alumno) y el 

comportamiento que, en función de este sistema, los demás esperan de él. Pero 

también puede ocurrir que el alumno se resigne ante el marco normativo existente con el 

fin de evitar los efectos o consecuencias negativas por su incumplimiento. En este caso, 

estaríamos en una situación de conformismo forzado con las normas, en el que la 

actitud hacia las mismas es de rechazo o resistencia. 

c. En el paso siguiente, los alumnos dejan de cuestionar sistemáticamente la validez o 

adecuación de las normas y las aceptan como regla básica de funcionamiento escolar, 

porque comprenden su necesidad para organizar la vida colectiva. En esta situación, 

podemos considerar que se ha producido un proceso de interiorización de las normas. 

La no interiorización de las normas supone que se produce una falta de concordancia 

entre las actitudes y el comportamiento, y ello puede dar lugar a conflictos personales y 

de relación con los demás.  

De este modo, el proceso educativo debe consistir en que unas normas, que en principio son 

puramente externas, puedan llegar a formar parte, tras una etapa de reflexión crítica y 

deliberación, de algo que se asume y acepta como propio. Así, dejan de ser algo meramente 

coactivo, para ser expresión de la libre realización como persona en el contexto social en que 

se vive. 

Sin embargo, y de modo curioso, son pocos los profesores que planifican el aprendizaje de 

normas en el aula como un contenido curricular más, a pesar de ser uno de los componentes 

fundamentes de los contenidos actitudinales. Y ello es así, porque los profesores suelen 
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considerar el aprendizaje de normas como algo ajeno a los contenidos escolares, o como una 

herramienta que pueden utilizar para mantener el orden y la disciplina en clase. Los profesores 

suelen dedicar una gran cantidad de tiempo y esfuerzo al control del comportamiento de los 

alumnos, aunque no siempre estén conscientes de ello ni aborden la cuestión de forma 

planificada. Si pensamos por un momento en la gran cantidad de normas de todo tipo que 

constantemente tratamos de inculcar a nuestros alumnos (lingüísticas, afectivas, morales, 

gestuales, de comportamiento, etc.), veremos la importancia que su aprendizaje tiene en el 

medio escolar. 

Dificultades más frecuentes del aprendizaje de las normas.- Centrándonos en las normas 

de comportamiento y convivencia, por ser el tema de esta propuesta, considero que hay una 

serie de errores que dificultan el enfoque adecuado de su enseñanza: 

a. El primero sería que el aprendizaje de normas no se suele abordar utilizando programas 

globales de carácter preventivo. Lo más frecuente es que los profesores no se planteen 

de un modo serio el problema del comportamiento de los alumnos, hasta que se 

producen las situaciones conflictivas graves. En todo caso cuando se aplican con éxito, 

obtienen unos resultados inmediatos, en la medida que solucionan el problema surgido, 

pero son unas técnicas poco útiles desde el punto de vista de la formación de los 

alumnos, si entendemos esta como asimilación gradual y voluntaria de un conjunto de 

normas de comportamiento y convivencia. 

b. La segunda dificultad se encontraría en la falta de coordinación que suele darse entre 

los profesores que intervienen con un mismo grupo de alumnos, a la hora de elaborar un 

conjunto de normas de comportamiento y de controlar su cumplimiento. Es frecuente 

que cada profesor tenga "sus" propias normas y que los alumnos se adapten a las 

mismas, es decir, que, en vez de haber unas normas de la clase o del curso, hay unas 

normas de tal o cual profesor, el cual las impone y exige su cumplimiento en su clase. 

En otras ocasiones sí que se establece un conjunto de normas de modo coordinado 

entre los profesores, pero los criterios de aplicación pueden ser tan dispares, que de 

hecho una misma norma se puede convertir en algo muy diferente, dependiendo del 

profesor que intervenga. Estas situaciones multiplican el número de normas y 

desorientan en gran medida a los alumnos, que no tienen unos patrones claros de 

referencia. 
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c. Otro problema está en que las normas de comportamiento y las sanciones asociadas se 

suelen imponer a los alumnos, sin darles la oportunidad de analizarlas y debatirlas y, por 

lo tanto, despreciando el enorme potencial educativo que encierran. Cuando las normas 

son entendidas como necesarias por los alumnos, y se les da la oportunidad de 

participar en la elaboración y selección de las mismas, adquieren una fuerza moral que 

facilita su cumplimiento y asimilación de forma duradera. Pero ello requiere procesos 

educativos largos y complejos en los que los alumnos deben evolucionar desde una 

moral heterónoma a una moral autónoma. 

d. La gran movilidad existente entre el profesorado, especialmente en la enseñanza 

pública, se puede considerar como una causa añadida que dificulta la convivencia. 

Cuando no existe una estabilidad entre el profesorado, es difícil llevar adelante 

proyectos educativos concretos adaptados al entorno o establecer unos patrones 

específicos de comportamiento, lo cual desorienta a los alumnos y redunda en un 

incremento de los comportamientos disruptivos 

Evidentemente cada situación y cada aula son diferentes; pero, de modo general, se puede 

afirmar que los alumnos, cuando se les da la oportunidad de participar en la organización de la 

convivencia en el aula mediante la elaboración de normas y el cumplimiento de 

responsabilidades, responden muy bien a la confianza que se les otorga y son capaces de 

hacerlo de un modo responsable y coherente, proponiendo normas y consecuencias lógicas y 

razonables, que no se alejan en gran medida de las que propondrían los profesores (en muchos 

casos las sanciones son más rígidas). Cuando se utilizan procedimientos democráticos de 

participación y toma de decisiones, y es la mayoría de la clase la que tiene que decidir, las 

posturas más radicales no prosperan. El proceso, como es lógico, está influido por el profesor-

tutor, que, aunque actúa como un miembro más, utiliza su capacidad para argumentar y razonar 

las propuestas, de tal manera que las normas que se aprueben sean viables de llevar a cabo y 

resulten eficaces para el gobierno de la clase. 

De cualquier modo, lo más importante es que al final del proceso los alumnos se sientan 

protagonistas y autores de las normas del aula. Esto otorga a las mismas una fuerza moral 

incuestionable que facilita su aceptación y cumplimiento por parte de los alumnos. De este 

modo, las normas ya no son el fruto de una imposición arbitraria de los profesores, sino que son 

elaboradas, negociadas y consensuadas por toda la clase. Otra de las cuestiones que se debe 
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plantear es: ¿a partir de qué edad son capaces los alumnos de elaborar sus propias normas y 

de participar activamente en el gobierno de la clase? El objetivo de esta propuesta es el de 

entrar a analizar con detalle el contenido de dichos programas, que se van a exponer, sin 

embargo, las líneas generales de los mismos.  

“PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE NORMAS” 

 Los programas sobre aprendizaje de normas elaborados tienen toda una base común, válida 

para todos los niveles y etapas educativas, que está formada por los siguientes aspectos: 

a. Potenciar la intervención de los alumnos en la organización de la vida del aula, mediante 

la elaboración de un conjunto de normas de comportamiento y convivencia. 

b. Unificar los criterios de intervención de todos los profesores del grupo, sobre la 

aplicación de las normas del aula y controlar el contexto de aplicación de las mismas. 

c. Llevar a cabo una acción tutorial que organice y dirija las actividades de alumnos y 

profesores, necesarias para alcanzar las metas propuestas. 

También existe una serie de aspectos específicos de los programas, los cuales se seleccionan 

según el contexto y las características de los alumnos a los que se va a aplicar: 

 Utilización de sistemas acumulativos de sanciones. 

 Sistemas de recuperación de sanciones. 

 Actividades de premio para los alumnos que cumplen las normas establecidas. 

 Sistemas progresivos de sanciones, en los que se incrementa la dureza de las mismas 

conforme se produce una reiteración de las conductas disruptivas. 

 Diversos grados de rigurosidad en el control del contexto de aprendizaje de normas. 

 Participación de los padres en los programas de aprendizaje de normas y continuidad de 

las mismas en el ámbito familiar. 

Elaboración de las normas de comportamiento y convivencia 

El objetivo general de todos los programas siempre es el de elaborar, mediante la participación 

democrática de los alumnos, un conjunto de normas y consecuencias que permitan el 
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autogobierno del grupo-clase y la mejora del nivel de autonomía, cooperación y responsabilidad 

de los alumnos. 

El profesor-tutor plantea a los alumnos la necesidad de que entre todos asumamos la 

responsabilidad de organizar la convivencia en el aula, participando en el gobierno de la clase y 

en la toma de algunas decisiones que nos afectan. Estas ideas se llevan a cabo realizando una 

serie de actividades en las que tenemos que elaborar nuestras propias normas de 

comportamiento y convivencia de manera autónoma. El procedimiento de participación tiene 

que ser democrático, de manera que todo el mundo pueda expresar sus opiniones, ideas, 

propuestas, etc., para finalmente tomar las decisiones pertinentes, si es necesario por medio de 

una votación. De este modo, la clase se regirá por un conjunto de normas que entre todos nos 

hayamos dado. Los profesores serán los encargados de hacer cumplir las normas, pero no lo 

podrán hacer de modo arbitrario, pues se realizarán asambleas de aula que tendrán facultades 

para llevar a cabo un seguimiento de la aplicación de las mismas, y en ellas los alumnos podrán 

exponer sus quejas, dudas, argumentos, propuestas, etc. Las actividades para llevar estas 

ideas a la práctica están organizadas en unos programas, cuyas principales características son 

las siguientes: 

 Temporalización de los programas: 

En Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, las normas se van 

elaborando conforme va surgiendo la necesidad de las mismas. A partir del segundo 

ciclo de Educación Primaria, se dividen siempre en dos fases: 

 1. Fase: Elaboración de las normas del aula. Se suele realizar a lo largo del primer 

trimestre del curso, en las horas de tutoría. 

 2. Fase: Puesta en práctica de las normas elaboradas. A lo largo de todo el ciclo, 

existiendo la posibilidad, cuando hay coordinación y acuerdo entre los profesores de 

continuar con las normas que se consideren adecuadas a lo largo del ciclo. 

Contenido de los programas: en la primera fase se realiza un mínimo de doce sesiones 

de trabajo, cuyo contenido aproximado es el siguiente: 

– Aproximadamente un tercio del programa se dedica a analizar las normas existentes en la 

sociedad en que vivimos y las normas actuales del aula o aulas en las que se aplica.  

– En las siguientes sesiones se elaboran las normas y consecuencias que han de regular el 
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comportamiento y la convivencia en el aula. Para facilitar el trabajo, estas se agrupan en tres 

bloques: 

Bloque 1 Normas sobre respeto y convivencia entre compañeros y profesores.  

Bloque 2 Normas sobre respeto al trabajo en el aula.  

Bloque 3 Normas sobre materiales y espacios comunes del centro. 

Metodología de trabajo.- La clase se divide en grupos de trabajo de 5 ó 6 alumnos, en los que 

se realiza una tarea previa de análisis de situaciones y de propuesta de normas y 

consecuencias. Posteriormente una comisión, formada por el profesor tutor y los alumnos 

coordinadores de cada uno de los grupos de trabajo, organiza las normas y consecuencias 

propuestas por los alumnos del siguiente modo: 

 Seleccionando aquellas normas que se consideren más importantes, entre las 

propuestas por los grupos de trabajo. 

  Redactándolas del modo más adecuado.  

 Seleccionando tres de las consecuencias que hayan propuesto los alumnos para cada 

una de las normas. 

Una vez terminado el trabajo de la comisión, se realiza la asamblea de aula en la que se 

analizan y debaten cada una de estas normas y consecuencias. Aquellas que se aprueban, 

pasan a formar parte de la "Constitución de la Clase", y su cumplimiento será obligatorio para 

profesores y alumnos. Profesores que participan: 

– Profesor tutor en la primera fase. 

– Todos los profesores del curso en la segunda fase. 

Control del contexto de aprendizaje de normas.- Es necesario diferenciar entre la 

elaboración de las normas, en la que participan activamente los alumnos, y el control de su 

cumplimiento. Este corresponde básicamente a los profesores, del mismo modo que también 

les corresponde aplicar las consecuencias establecidas. Las asambleas de aula pueden ejercer 

una función de control de las decisiones de los profesores sobre la aplicación de las normas y 

consecuencias establecidas, pudiendo plantear la institucionalidad de algunas de ellas. Las dos 
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condiciones básicas que es necesario cumplir para que un programa de aprendizaje de normas 

funcione son las siguientes: 

 Unificación de criterios de intervención: Las normas han de ser aplicadas con los 

mismos criterios por todos los profesores que intervienen en el aula.  

 Control del contexto: Los profesores han de tener un cuidado especial en controlar el 

cumplimiento de las normas elaboradas, para que estas se consoliden y sean asumidas 

por los alumnos. 

No es suficiente con que exista un conjunto de normas que son asumidas por alumnos y 

profesores de un mismo curso o etapa educativa. En ocasiones, las normas elaboradas abarcan 

un campo excesivamente amplio o son muy ambiguas, por lo que es necesario conocer la 

interpretación que hace cada profesor de las mismas y establecer unas condiciones o criterios 

para su puesta en práctica.   

La acción tutorial.- El factor clave para organizar la convivencia en el aula, a través del 

aprendizaje de normas, es la acción tutorial. Cuando no existe una persona que organice y dirija 

las actividades de profesores y alumnos, las clases se pueden convertir en una especie de 

caos, en los que imperan normas diferentes y en muchos casos hasta contradictorias entre sí. 

Estas situaciones desorientan sobremanera a los alumnos e inciden de modo claro en su 

comportamiento, al no llegar a asumir un conjunto básico de hábitos y normas que les sirva 

como patrones de referencia.  

La elaboración y aplicación de un programa de aprendizaje de normas debe enmarcarse en el 

Plan de Acción Tutorial, que a su vez constituirá un elemento más del currículum escolar. En 

ningún caso debe plantearse de forma aislada, asociado a una asignatura concreta o a un 

profesor. La complejidad de los procesos que intervienen en el aprendizaje de hábitos y 

normas, y en general de todo lo referente a la interacción personal en el aula, obliga a realizar 

un planteamiento educativo global, en el que el tutor y el horario de tutoría constituyen los 

elementos fundamentales en los que se centran todas las actividades.  

Los programas de acción tutorial tampoco pueden limitarse al aprendizaje del alumno, pues hay 

que tener en cuenta que los profesores también aprenden de ellos, de los que extraen una 

valiosa información para su labor educativa. Cuando un Plan de Acción Tutorial está bien 
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planificado y funciona, constituye un engranaje que mueve otras muchas actividades educativas 

a las que relaciona y coordina entre sí.   

Sin embargo, cuando constituye un elemento aislado en un marco rígido puede resultar 

totalmente ineficaz y acabar degenerando en un intento de moralización. Finalmente, creo 

necesario insistir en que todos los aspectos relacionados con la convivencia y el autogobierno 

tienen una gran incidencia en la calidad de la interacción que se produce en el aula y requieren 

una planificación y organización esmerada, la cual se puede y debe articular desde la dirección 

del profesor-tutor, utilizando el tiempo y los recursos disponibles, al igual que ocurre con otros 

contenidos de tipo conceptual o procedimental. 

Taller # 2: Intercambio de imágenes e ideas 

 
Desarrolle actividades de conocimiento e intercambio de visiones con quienes pensamos que 

son „diferentes‟. 

La siguiente estrategia es una adaptación de un modelo que consta en el libro „Cultura de paz‟, 

Ministerio de Educación del Perú, Lima, 1987. 

Proceso 

- Se forman equipos de cuatro estudiantes que representarán “supuestos” grupos antagónicos 

de la sociedad. Dos alumnos pertenecerán a un grupo y dos al otro. Por ejemplo: 

Hombres vs mujeres 

Indígenas vs mestizos 

Costeños vs serranos 

Ecuatorianos vs extranjeros 

Ricos vs pobres 

Izquierdistas vs derechistas 

Nerds vs populares 

Gorditos vs atléticos 

Industrial vs obreros en huelga 

Grupos homofóbicos vs grupos GLBT 
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- El docente distribuye los roles que representaran. Ese papel será asumido por la pareja 

de estudiantes como si fuera el propio. 

- Cada equipo de dos estudiantes se reúne y empieza a traer a la mente imágenes que 

tienen acerca del grupo que representan:  

¿Cómo creen que serán las personas de ese grupo? 

¿Qué pensaran? 

¿Cómo vivirán? 

¿Qué opinión tendrán del grupo antagónico? 

- Después, la pareja de estudiantes redacta una descripción de las características 

anotadas anteriormente. También escriben cómo perciben su relación con el grupo 

opuesto. 

- A continuación, cada pareja comenta acerca de sus ideas respecto a sí mismos (bajo el 

papel asignado) y respecto a cómo ven al grupo antagónico. Ahora, la pareja elige un 

representante cuya misión será pasar al grupo contrario; allí presentarán la imagen que 

su grupo tiene de ellos. 

- Este intercambio de imágenes proporciona a cada grupo datos de cómo el otro grupo los 

percibe a ellos. Para asegurarse de que las percepciones y actitudes se presenten lo 

más exactamente posible, el grupo que recibe al visitante, anota el planteamiento de 

este. 

- Los dos grupos se separan, cada uno de ellos posee cuatro juegos de documentos: dos 

que representan las percepciones que tiene un grupo de sí mismo y del otro; y otros dos 

que representan las percepciones que tiene el segundo grupo de sí mismo y del otro.  

Llegados a este punto, se pone de manifiesto un gran número de discrepancias, 

malentendidos y prejuicios entre los dos. 

- La tarea del grupo es analizar y examinar las razones de las discrepancias. El docente 

orienta la reflexión grupal y la encamina a que el grupo se esfuerce por comprender el 

motivo por el que el otro grupo ha podido llegar a la comprensión que tiene. Además, 

sugiere preguntas controversiales para pensar y debatir, por ejemplo: ¿cuáles son las 

acciones por parte de ustedes que han contribuido a que su grupo antagónico los 

perciba así?  



155 
 

 

 
 

- Durante el proceso de análisis y discusiones grupales, se debe hacer hincapié en ser 

propositivo para la resolución de problemas, en lugar de insistir en una actitud defensiva 

y en echar la culpa de todo a los demás. 

- Los dos grupos se reúnen de nuevo para compartir tanto las discrepancias que han 

identificado, así como su análisis de las razones de las mismas.  

De nuevo se centra la atención esencialmente en el comportamiento que fundamenta las 

percepciones. Al llegar a este punto, pueden utilizarse los representantes o bien los grupos 

pueden hablarse directamente el uno al otro. 

- Si se emplean los representantes, la etapa siguiente consiste en permitir una discusión 

más abierta entre los dos grupos, con el fin de reducir las percepciones erróneas y de 

aumentar la armonía entre ambos.  

- Finalmente, se desarrollan planes específicos de acción para reducir la discrepancia 

entre la autoimagen de cada grupo versus la imagen mantenida por el otro grupo. 

Advertencia 

Es importante advertir que, generalmente, los planes no pueden ser desarrollados como 

para lograr  reducir todas las discrepancias que han surgido. La meta aquí es que 

ambos grupos desarrollen métodos de relacionarse que reduzcan el conflicto e 

incrementen la comprensión mutua. 

Conclusiones 

- Esta actividad, bien encaminada, puede ser generadora en la adquisición de una actitud 

de paz individual y colectivamente. Esta actitud  consiste en prevenirse ante la 

posibilidad de que se instale la rivalidad social, racial, económica, cultural y de 

estereotipos, que suelen aparecer como consecuencia de una falsa superioridad que 

anula la comprensión frente a la realidad  del otro. 

- Otra conclusión a la que debe encaminarse el grupo es que cada ciudadano, 

prescindiendo de su raza, género, filiación política, origen, estatus económico, rasgos 

físicos o preferencias sexuales tiene deberes y derechos, y debe contribuir con su 

acción libre y responsable a la armonía social sobre la base de la justicia, el respeto, la 

libertad y la solidaridad.  

- Finalmente, es importante que los estudiantes asuman una nueva postura en su relación 

frente al otro, donde la ternura y la sensibilidad sean los valores que primen. 
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ELEMENTOS CLAVE EN LA RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“Los prejuicios nos pueden llevar a transgredir valores básicos como la tolerancia y 

el respeto. La escuela es el espacio para fomentar la valoración del otro”. 

Taller # 3: Cine foro por la paz y la no violencia 

Se puede emplear el séptimo arte como herramienta para sensibilizar y transmitir los valores de 

tolerancia y no violencia. 

A continuación un ejemplo de Cine foro extraído de la Web del Ministerio de Educación de 

Chile:www.mineduc.cl/.../201103062352390.Valoras%20UC%20Cine For... 

La película „La vida es bella‟, permite abrir el diálogo en torno a las ideologías, las diferentes 

opciones de valores que toman los seres humanos y cómo esas opciones pueden llegar a 

transgredir valores básicos, como la vida y el respeto por nuestros propios hermanos. Esta 

historia muestra cómo es posible mantener una actitud de paz, incluso en las situaciones más 

extremas y contrarias a este valor. Pasos a seguir: 

1) Motivación (5 minutos) 

Se invita a los participantes a acercarse en un círculo y se hace una breve reseña de la 

misma. Por ejemplo: “Esta película es una de las cintas europeas más exitosas, pese a 

NECESIDADES 

INTERES CONFLICTOS 
POSICIONES Y 

OBJETIVOS 

PERCEPCIONES CONCIENCIA 

http://www.mineduc.cl/.../201103062352390.Valoras%20UC%20Cine
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las críticas que recibió por el trato de „tono desenfadado‟ que hizo del Holocausto judío, 

y en particular, de la sobrevivencia en Auschwitz, campo de concentración. Nosotros 

podemos aprender mucho de ella. Fue dirigida por su actor principal, el cómico italiano 

Roberto Begnini, quien intenta ofrecer una visión distinta de un tema tan crudo como el 

Holocausto y consigue erigir un manifestó de afirmación de humanidad y esperanza, en 

un lugar y momento históricos que simbolizan la muerte”. 

2) Mostrar la película (117´) 

3) Impresiones generales (5´) 

Una vez finalizada la película, comentar: ¿Cuál fue el personaje que más les gustó? 

¿Por qué? ¿Cuál fue el personaje que menos les gustó? ¿Por qué? ¿Qué los 

diferencia? ¿Qué les pareció la película? ¿Les parece que el título es adecuado? 

¿Muestra lo bella que es la vida realmente. 

4) “Ayuda memoria” (10´) 

En casos en que la concentración no ha sido óptima o cuando ha sido necesario ver la 

película en instancias separadas en el tiempo, resulta recomendable hacer una 

reconstrucción de la historia a modo de “ayuda de memoria”. El conductor invita a los 

participantes a “recontar la película” destacando sus hitos centrales, procurando así que 

todos los participantes logren una comprensión básica del contenido de la historia para 

favorecer la reflexión posterior. 

5) Reflexión (20´) 

Formar grupos de cuatro estudiantes, entregar una copia de la guía de reflexión (ver 

recuadro inferior). Las preguntas también pueden ser proyectadas en la pizarra. 

6) Plenario (10´) 

Los representantes de cada grupo deberán presentar brevemente la pregunta y 

respuesta que eligieron explicando el motivo de su elección. 

7) Se entrega a cada alumno una tarjeta y se le pide que escriba en una frase su respuesta 

a: Después de ver la película, ¿qué actitud intolerante reconozco en mí mismo y qué 

puedo hacer para cambiarla? El profesor invita a aquellos estudiantes que quieran a 

compartir con el resto su desafío personal y luego cierra el cine foro recogiendo las 

principales ideas fuerza que surgieron. 
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Guía de reflexión y pautas de evaluación 

¿Qué valores creen que dieron origen a esta película? ¿Qué quieren mostrar cómo 

valioso?  ¿Qué personaje les parece el más censurable de todos?¿Por qué? ¿Qué 

significa el cartel en las tiendas que prohíbe la entrada a perros y judíos? ¿Has visto 

alguna vez carteles que discriminen por alguna razón? ¿Por qué crees que un inspector 

va a hablar con los niños para contarles de la raza superior y de cómo ellos son tan 

especiales por pertenecer a esa raza? ¿Qué te parece la actitud de los profesores en 

esa escena? ¿Entre qué valores tuvo que escoger Guido para enfrentar el campo de 

exterminio de la forma como nos muestra la película? ¿Creen que la actitud de Guido, 

ocultándole la verdad a su hijo fue la correcta? ¿Por qué lo hizo, movido por cuáles 

valores? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? ¿Creen que en nuestra sociedad 

actual todavía se margina a las personas por su raza o etnia? Busca algunos ejemplos. 

¿Cuál crees que es el papel de la escuela en resguardar la paz y la tolerancia? ¿Cuál es 

su papel como jóvenes? 

Criterios de evaluación 

Durante la conversación grupal se espera que aparezcan ideas en la línea de la valoración al 

respeto de la diversidad cultural e individual, la tolerancia, los derechos humanos, la libertad y 

autonomía. 

Ficha didáctica.- 

Destinatarios  Estudiantes de enseñanza media. 

Instancias de uso  Hora de orientación. 

 Actividades extra programáticas. 

Objetivos  Abrir un dialogo respecto del valor del respeto a la diferencia 

y la libertad, como base para una convivencia pacífica. 

 Discutir cómo la falta de tolerancia a las diferencias 

individuales y diferentes opciones ideológicas de los que 

conviven en el conjunto de nuestra sociedad, pueden 

conducir a la violencia. 

Favorece al 

desarrollo de : 

 Toma de perspectiva 

 Resolución pacífica de conflictos 
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 Razonamiento moral 

Conducción  Docente o adulto que se haya familiarizado con la película y 

la metodología de esta guía de cine foro 

Recursos  Infocus, película la “vida es bella”, copia de la pauta de 

reflexión adjunta para cada participante (también puede ser 

presentada un papelógrafo o ser proyectada en la pizarra), 

una tarjeta en blanco para cada participante.   

Tiempo requerido  02h52m 

Idea original  NevaMilicic y Beranardita Pizarro, 2005 

 

En el Ecuador aún hay muchos conflictos causados por la intolerancia hacia personas 

por su preferencia sexual, etnia o religión. Hay estrategias didácticas de prevención. 

Taller # 4: Música contra la violencia de género 

Una actividad para adolescentes donde, a través del debate, se toma conciencia de la 

problemática. 

El objetivo de esta actividad es promover la empatía, la concienciación y la autoestima para 

tomar partido contra la violencia de género. 

Materiales 

Papelotes, marcadores, pinturas, revistas viejas, tijeras, pega. Grabadora. Letra de la canción 

´María se bebe las calles´, de Pasión Vega.  

Proceso 

1. El primer paso es una inducción. Hablar sobre la problemática de la violencia de género y la 

violencia doméstica en nuestro país. 

2. Repartir copias de la letra de la canción María se bebe las calles, de Pasión Vega. 

Escucharla. 

3. Preguntar al grupo ¿qué mensaje transmite la canción y cuál es su criterio respecto a este?; 

además, ¿qué sentimientos les provoca la canción? 

4. Formar grupos de cuatro alumnos. Elaborar con revistas y papelote un collage sobre el tema. 

5. Nombrar un relator que desarrollará la exposición del trabajo. 

6. Generar un debate en torno al tema. Emplear preguntas como: ¿Conoces casos así? 

¿Cuáles son las formas de violencia más habituales en tu casa y tu barrio? ¿Qué derechos 
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humanos se vulneran cuando se da violencia de género? ¿Cuáles son las causas de la 

violencia domestica?¿Qué efectos tiene sobre los hijos? ¿Cómo se puede detener la violencia 

doméstica? ¿Existen casos de violencia de  género en esta escuela? ¿Cómo prevenirlos? 

¿Alguien conoce acerca de esta problemática a nivel de país? ¿Cómo incide el machismo en 

esta situación? ¿Qué pueden hacer al respecto las autoridades, las mujeres afectadas, los 

hombres? 

7. Bajar la canción o el video de Internet y cantarla juntos. “María se bebe las calles (Pasión 

Vega)” 

“María pensó que el amor / era un mandamiento de dos / y esperando el primer beso / se hace 

vieja ante el espejo / y limpia su llanto / maquilla sus heridas / y se le va la vida. 

Recuerda la primera vez / que él le juró que fue sin querer / y en los hijos que vivieron / 

prisioneros de su miedo, / María soñaba con ser la princesa / de los cabellos de oro/ y la boca 

de fresa. 

María se fue una mañana / María sin decir nada / María ya no tiene miedo / María empieza de 

nuevo / María yo te necesito / María escapó de su grito / se bebe las calles Maria… 

Ella nunca dice que no, / es la esclava de su señor / ella siempre lo perdona / a sus pies sobre 

la lona, / su patria es su casa / su mundo la cocina / y se le viene encima. 

Un día dejó el corazón / abandonado en su colchón / solo piensa en ver su cuerpo / ¡ay! del 

quinto mandamiento / María no tiene color en la sangre / María se apaga y no lo sabe nadie.” 

Taller # 5: Una actividad interdisciplinaria para valorar la diversidad humana del Ecuador 

 

Valorar la diversidad es un concepto y una práctica que expresa nuestra conciencia social, y 

que también permite forjar un mundo de paz. Esta valoración incluye un alto grado de 

comprensión, integración y compromiso con una causa, e implica asumir una labor concreta y 

voluntaria. 

En la siguiente actividad se desarrollarán valores éticos vinculados al respeto del otro, a través 

de conocer que el Ecuador es muy rico en grupos étnicos, cada uno con sus propias formas de 

vida, cultura, costumbres, vestimenta, cosmovisiones, tradiciones, fiestas, lengua, culinaria y 

música que deben ser respetadas, valoradas y promocionadas por todos. 

 

Proceso  
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1. Se realizarán lecturas sobre la diversidad cultural de nuestro país. Además, se verán 

audiovisuales sobre este tema para que los estudiantes conozcan y se interesen. 

 

2. El docente conversará con los niños sobre lo estudiado y profundizará sobre estos temas, 

tomando como ejemplo un grupo étnico: ¿cuál es el origen de los tsáchilas?, ¿cómo es su 

idioma?, ¿cuáles son las principales manifestaciones culturales (familiarizarlos con el traje 

típico, platos tradicionales, artesanías, formas de vida, música y bailes típicos, relación con la 

naturaleza). La idea es estar entusiasmados con el estudio de estos grupos. 

 

3.Ahora es el momento de formar grupos y asignar a los estudiantes una etnia de nuestro país: 

cañaris (Cañar), panzaleos (Cotopaxi), saraguros (Loja), salasacas (Tungurahua), cayambis 

(Pichincha), tsáchilas (Santo Domingo), huaoranis (Orellana), shuar (Morona y Zamora), achuar 

(Pastaza), záparas (Pastaza), kichwas (Sierra y Amazonía), chachis (Esmeraldas), puruhaes 

(Chimborazo), awás (Esmeraldas), cofanes (Sucumbíos), Sionas-secoyas (Sucumbíos). 

 

4. Cada grupo que tenga asignada una etnia, preparará los siguientes productos: una maqueta 

sobre el hábitat natural y humano (vivienda); vestuario típico elaborado con cartulina pintada; un 

mito o leyenda elaborado en Power Point; un baile y una canción propios; una artesanía en 

cerámica, madera o tela; un plato típico sencillo; un listado de términos y frases corrientes en 

esa lengua. 

 

5. El día de la exposición se invitará a  padres de familia y a alumnos de los otros años a 

conocer sobre la diversidad del país.  Cada niño que exponga un producto, deberá explicar, 

además de sus características, la importancia de conocer y valorar esa manifestación cultural, y 

cómo esa actividad contribuye al fomento de la paz y a la eliminación de toda clase de 

prejuicios y estereotipos. 

Taller # 6 Para comunicar ideas y sentimientos 

 

1. Experiencia.- 

Datos formativos 

Bloque curricular Mis nuevos amigos y yo 

Eje de aprendizaje Comunicación verbal y no verbal 
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Objetivo educativo 

del bloque 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los 

demás de forma comprensible 

Componentes del 

eje de aprendizaje 

Comprensión y expresión oral y escrita  

Destrezas con 

criterios de 

desempeño 

Comprender el significado de las palabras, frases y expresiones 

en la comunicación oral (conciencia semántica) 

Estrategia: 

 Presente a los estudiantes una página con ilustraciones donde puedan identificar las 

actitudes propias de un amigo o amiga, y que sirva de detonante para que caractericen 

lo que significa la amistad. 

2. Reflexión 

Estrategias 

 Muestre varias acciones y solicite a los escolares que indiquen aquellas que realizan los 

amigos y las amigas. Pida que expliquen por qué son acciones que demuestran amistad. 

 Guíelos para que presenten otros ejemplos de actitudes que tienen los amigos y que no 

están presentes en los dibujos. 

3. Conceptualización 

Estrategias 

 Presente a los estudiantes la siguiente plantilla para que, con sus propios códigos, 

planifiquen su presentación sobre el significado que tiene la palabra amistad. Propongan 

que lo hagan en oraciones completas. 

Los amigos y las amigas siempre………………………………….. 

Los amigos y las amigas nunca……………………………………… 

 Pida a los estudiantes que piensen en palabras que se relacionan con el concepto 

“amistad”. En caso de que los estudiantes no cuenten con un vocabulario suficiente, 

proponga palabras, analice con ellos sus significados y pídales que identifiquen si 

corresponden o no al concepto y por qué. Los términos pueden ser los siguientes: 

preocupación bienestar envidia confianza 

pelea armonía convivencia rechazo 

respeto desinterés relación Afecto 
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 Utilice diferentes tipos de organizadores para enseñar a clasificar y ordenar ideas. 

 Conforme analiza palabras, pida a los estudiantes que señalen la columna que le 

corresponde a cada término. Asegúrese de que observen cómo usted escribe los 

términos. Indique que los lean. Como ya los analizaron y conocen sus significados, no 

tendrán obstáculos para leerlos. 

 Proponga que, con estas palabras, formulen oraciones que definan al término amistad y 

que las registren en su plantilla. 

4. Aplicación 

Estrategias 

 Presente, los siguientes refranes en grandes papelotes y guie su análisis: “El pájaro 

tiene, su nido; la araña, su tela; el ser humano, la amistad”; “Amigo verdadero es el 

amigo en las horas difíciles” ; “No hay riqueza tan segura como un amigo”. 

 Utilizando la técnica: “El niño dicta, el docente escribe”, pida a sus estudiantes que le 

dicten otros refranes sobre la amistad. Acompañe el proceso para que articulen con 

claridad sus ideas, que realicen comparaciones, que busquen palabras pertinentes. 

Evaluación 

Elabore, junto con los escolares, indicadores que le permitan evaluar la exposición oral 

sobre el significado de la palabra amistad (conciencia semántica). Por ejemplo: 

Indicadores Sí No 

Planifica su texto y lo registra en una plantilla   

Utiliza su plantilla para la exposición oral   

Se expresa con oraciones claras   

Comprende el significado de la palabra amistad   

Fuente: Editorial Santillana 2013 

 

“TALLER #7 Capacitación y formación docente en tecnología de información y 
comunicación para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje utilizando 

recursos interactivos 

 

Siendo fundamental la integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al 

currículo en los diferentes niveles educativos y áreas curriculares, para fortalecer los 

aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. 
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Se ha visto conveniente realizar el taller, permitiendo así capacitar a los docentes para que 

integren en sus sesiones de aprendizaje los recursos tecnológicos y de comunicación con el 

objeto de mejorar las prácticas pedagógicas insertando nuevas actividades didácticas en las 

escuelas “Zoila Ugarte de Landívar” y “Teodoro Wolf”, a través de software libres y a su vez los 

estudiantes y docentes accedan, creen, recreen, produzcan y compartan conocimientos para 

potenciar el desarrollo de capacidades, valores y actitudes buscando la equidad y calidad en 

cada Institución Educativa. 

“Taller de capacitación docente en aplicaciones TIC” 

Instituciones: Unida Educativa “Teodoro Wolf” y Escuela Fiscal “Zoila Ugarte de 

Landívar” 

Responsables: Dra. Edith Torres y Lcda. Cecilia Valencia (Directores) 

Subdirectores: Lcdo. Marco Reina y Lcda. Cecilia Ushiña 

Investigador: Paúl Salas B. 

Año lectivo: 2012-2013 

 

OBJETIVOS: 

General: 

 Fortalecer las capacidades técnicas del docente en el manejo de recursos y 

herramientas informáticas básicas para el desarrollo de capacidades y producción de 

materiales educativos. 

Específicos: 

 Incluir dentro de las planificaciones de clases la utilización de medios tecnológicos 

(blogs, twitter, Facebook, flick). 

 Relacionar los aprendizajes con aprendizajes anteriores. 

 Buscar y seleccionar los recursos más apropiados, determinando el contexto de 

aplicación, clase colectiva, trabajo personal, trabajo grupal, tipo de recurso TIC etc. 

 

El presente “Taller de Capacitación sobre el uso de las TIC en los procesos educativos, se 

desarrollarán de acuerdo al contenido temático del nivel 1 y se ejecutarán a partir del 09 de 

febrero al 2 de marzo del 2013, el mismo que está dirigido a todos los docentes de las 
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Instituciones Educativas investigadas de Educación General Básica, de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

 

 

No. Institución Educativa  Capacitadores Horario 

1 Zoila Ugarte de Landívar Lcdo. Diego Mena Sábados 
08:00 a.m. - 13:00p.m. 
14:00 p.m. -17:00 p.m. 

2 Teodoro Wolf Lcdo. Pedro Maldonado Sábados 
08:00 a.m. - 13:00p.m. 
14:00 p.m. - 17:00p.m. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

Nivel 1: Informática básica 

 Microsoft Windows 7, Internet 

 Creación y uso de un blog personal e institucional. 

 Creación y uso de cuentas en Facebook, youtube, flck y twitter. 

 Manejo de software educacionales para niños 

Capacitación a docentes en el área de las TICS 

FECHA: Primera semana (Sábado 09 de febrero del 2013) 

JORNADA: 08H00 - 17H00 

RESPONSABLE: Director y Subdirectora 
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TIEMPO ESTRATEGIAS DE ACCION RESPONSABLE RESULTADOS 
ESPERADOS 

08H00-08H30 Inauguración Director Que la autoridad sea 
parte activa 

08h30-09h15 Motivación Subdirector Que todos los 
docentes se motiven 
y se comprometan a 
asistir. 

09h15-09h30 Encuadre: estudio y 
discusión de la planificación 
del Seminario taller 

Subdirectora Flexibilidad y 
predisposición al 
trabajo 

 Organización de grupos de 
trabajo por áreas  

Subdirectora Distribución del 
trabajo en función de 
las especializaciones. 

09h30-10h00 Presentación de las 
temáticas donde tienen 
mayor dificultad los 
docentes. 

Docente capacitador Conocer 
profundamente las 
carencias 
académicas. 

10h00-10h30 Sugerencias metodológicas 
para trabajar las diferentes 
temáticas. 

Docente capacitador Enterarse y socializar 
nuevas técnicas de 
enseñanza-
aprendizaje. 

10h30-11h00  RECESO  

11H00-13H00 Trabajo grupal  Docente capacitador Consolidar 
aprendizajes 
 

13h00-14h00  ALMUERZO  

14H00-16H00 Socialización de los trabajos Capacitador y 
docentes 

Compartir los trabajos 
grupales para ratificar 
o rectificar los 
aprendizajes. 

16H00-16H30 Conclusiones y compromisos  Subdirectora Asumir actitudes de 
cambio y 
compromisos. 

16H30-17H00 Evaluación de la jornada Subdirectora Determinar aciertos y 
errores de la jornada. 
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SEMINARIO TALLER TICS 

Día y fecha Hora Temática Actividades Respon 
sable 

Recursos Evaluación 

Sábado 16 
de febrero 
del 2013 

08h00 
a 

17h00 

Microsoft 
Windows 
2007 

 Presentación del investigador. 

 Exposición de los antecedentes, 
objetivos y operatividad del taller. 

 Explicación breve sobre la temática. 

 Conformación de grupos de trabajo y 
entrega de materiales, 

 Designación de un coordinador de cada 
grupo. 

 Sesión plenaria para hacer conocer las 
conclusiones. 

Paul 
Salas B. 

Materiales: 
computadoras, 
infocus, CD y 
fotocopias, 
carpetas, 
esferos. 
 

-Seminario 
-Agenda de 
talleres y 
asistencia de 
participantes. 
-Facturas de 
compras de 
materiales. 

 
 

Sábado 23 
de febrero 
del 2013 

08h00 
a 

17h00 

Internet 
Microsoft 
Word 

 Motivación a través de diapositivas 

 Entrega de materiales 

 Exposición sobre el tema 

 Conformación de grupos de trabajo y 
entrega de materiales. 

 Designación de un coordinador de cada 
grupo y entrega de materiales. 

 Designación de un coordinador de cada 
grupo. 

 Sesión plenaria para conocer las 
conclusiones. 

Paúl 
Salas B. 

Materiales: 
computadoras, 
infocus, CD y 
fotocopias, 
esferos. 

-Seminario 
-Agenda de 
talleres y 
asistencia de 
participantes. 
-Facturas de 
alquiler de 
equipos. 
-Cronograma de 
actividades. 
 

Sábado 02 
de marzo del 
2013 

08h00 
a 

17h00 

Microsoft 
Excel 
Microsoft 
Power 
Point 

 Motivación a través de diapositivas 

 Presentación de diapositivas referentes 
a la temática. 

 Conformación de grupos de trabajo y 
entrega de materiales. 

 Designación de un coordinador de cada 
grupo. 

 Sesión plenaria donde losrelatores 
hacen conocer las conclusiones. 

Paúl 
Salas B. 

Materiales: 
computadoras, 
infocus, CD y 
fotocopias, 
esferos. 

-Proyecto 
-Agenda de 
talleres y 
asistencia de 
participantes. 
-Trabajos 
elaborados en 
forma individual y 
grupo. 
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Nómina de docentes que participarán en el Taller de capacitación 

Unida Educativa “Teodoro Wolf” Escuela Fiscal “Zoila Ugarte de Landívar” 

 Álvarez Andrango Victoria 

 Báez Piedra Ximena 

 Becerra Díaz Marco 

 Castro Pineda Gloria 

 Córdova Montero Efraín 

 Chávez Quito Paúl 

 Díaz Jima Diana 

 Juca Medina Ligia 

 Méndez Ortiz Graciela 

 Molina Cárdenas Carlos 

 Montalván Cáceres Christian 

 Ramos Riera Ruth 

 Tobar Rodas Paúl 

 Ushiña Cárdenas Cecilia 

 Valencia López Cecilia 

 Zastay Gutiérrez Cristina  

 Ángulo Rodríguez Jacqueline 

 Arias Cajas Berenice 

 Alvarado Cuesta Anita 

 Balarezo Valdivieso Catherine 

 Chávez Moran Juana  

 Durán Díaz Gabriela 

 García Córdova Gregorio 

 Heras Pintado Carla 

 Jaramillo Vásquez Mariana 

 Montaleza Arpi Lorena 

 Murillo Ortega Fausto 

 Muñoz Saavedra Carlos 

 Reina Mogrovejo Marco 

 Torres Arias Edith 

 Uguña  Tenesaca Hilda 

 Velasco Ugarte Paola 
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6.5. LOCALIZACIÓN Y COBERTURA ESPACIAL 

La propuesta se desarrollará en las Instituciones: la Unidad Educativa “Teodoro Wolf”, sector 

rural de la parroquia de Alangasí, del cantón Quito y en la Escuela Fiscal “Zoila Ugarte de 

Landívar”, sector urbano, parroquia de San Blas, ubicada en la ciudad de Quito, Provincia de 

Pichincha. 

La aplicación de la propuesta se desarrollará, en su fase inicial durante los meses de octubre a 

junio del año lectivo 2012 – 2013 y tendrá su seguimiento a lo largo del mismo. 

6.6. POBLACIÓN OBJETIVO 

Los principales beneficiarios serán los estudiantes que son 68, padres, madres de familia, 

directivos y el personal docente que laboran en las Instituciones Educativas “Teodoro Wolf” y 

“Zoila Ugarte de Landívar”. 

Las actividades a realizarse serán: 

 La comunicación interactiva  mediante el uso de un blog institucional con los padres de 

familia y profesores para que haya un seguimiento académico y disciplinario de los 

estudiantes ya que si el rendimiento es bajo del alumno el padre de familia podrá 

acercarse en seguida a la institución y poder solucionar los problemas que se 

presenten.     

 El participar en la asamblea de aula cada año lectivo. 

 Capacitar a nuevos docentes de la institución o docentes de 7mo. Año de básica de 

diferentes paralelos para que compartan los talleres en clase. 

 Las autoridades tendrán bien a convenir en la participación de todos los que forman la 

comunidad institucional y aportar con ideas de mejoramiento para un bien común. 

 Buscar la motivación por parte del estudiante en la parte académica sin importar raza ni 

género. 

6.7. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 Institucionales: 

 Instituciones Educativas: 

“Unidad Educativa Teodoro Wolf” 

Sector Rural 

Parroquia de Alangasí 

  “Escuela Fiscal Zoila Ugarte de Landívar” 

  Sector Urbano 
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  Parroquia de San Blas 

 Humanos: 

 Investigador: Paúl salas B. 

Tutora: Mgs. Alida Jara 

Niños y niñas del Séptimo año de básica 

Padres y madres de familia 

Directivos, Docentes, Personal administrativo 

Personal Especializado 

 Materiales: 

 Copias 

Impresiones 

Libros 

Infocus 

Proyectores 

 Tecnológicos 

 Internet 

Módems 

Fibra óptica 

6.8. PRESUPUESTO 

El detalle de gastos que demandarán el desarrollo de la investigación consta en el cuadro: 

DETALLE CANTIDAD V-UNITARIO TOTAL 

Computadoras 15 00,00 00,00 

Material de aula 30 2,00 60,00 

Copias de documentos varios para las 

capacitaciones 

100 0,05 5,00 

Películas 10 12,00 120,00 

Material de oficina 20 3,00 60,00 

Refrigerios para los participantes 250 2,00 500,00 

Internet 15 5,00 75,00 

Imprevistos   80,00 

TOTAL   900,00 
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Se espera contar con el apoyo de las Autoridades y Padres de Familia para solventar todos 

estos gastos. 

6.9. CRONOGRAMA 

La propuesta se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

No MESES  2012    2013    

  

ACTIVIDADES 

1 

OCT. 

2 

NOV 

3 

DIC 

4 

ENE 

5 

FEB 

6 

MAR 

7 

ABR 

8 

MAY 

9 

JUN 

1 Diseño, presentación 
y aprobación de la 
propuesta. 

X         

2 Preparación de 
recursos y materiales 
de apoyo para la 
Implantación de la 
propuesta. 

X X        

3 Desarrollo de las 
capacitaciones: 

    X X    

 Toma de decisiones     X     

 Gestión de talleres: 

blogs, redes sociales 

    X X    

 Comunicación 

asertiva 

     X X   

 Liderazgo 

educacional 

       X X 

4 Asesoría de 

directivos 

 X X X X X X X X 

5 Actividades de 

seguimiento 

 X  X X     

6 Evaluación de 

procesos y 

resultados 

     X X X X 
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Cabe recalcar que este cronograma se lo realizará cada semestre inicial del año lectivo hasta el 

2015 ya que con el inicio de cada año lectivo se podrá ir mejorándolo ya que con la ayuda de la 

tecnología, experiencia del personal docente en las instituciones cada vez van cambiando y 

mejorando. 

Referencias bibliográficas: 

 www.mineduc.cl/.../201103062352390.Valoras%20UC%20Cine For... 

 http://www.youtube.com/watch?v=FCGSFlY8IQ4, María se bebe las calles,  

 Revista Educacción, edición Marzo 2013, páginas 18-23 

 Editorial Santillana, 201 

 www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07180705199900010000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineduc.cl/.../201103062352390.Valoras%20UC%20Cine
http://www.youtube.com/watch?v=FCGSFlY8IQ4
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07180705199900010000
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ANEXOS 
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“ESCUELA FISCAL ZOILA UGARTE DE LANDIVAR” 
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“UNIDAD EDUCATIVA TEODORO WOLF” 
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