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1. RESUMEN 

La presente  investigación  analizó los tipos de aula y ambiente social en el proceso de 

aprendizaje, del Centro Educativo de Educación Básica “Alberto Acosta Soberón”, 

ubicado en la  Provincia de Pichincha, ciudad de Sangolquí. En el que se alcanzaron  

los objetivos propuestos, pues se logró  describir  las características del clima del aula, 

así como se pudo identificar el tipo de aulas  que se distinguen, lo cual hizo posible la 

sistematización  y descripción de la experiencia de la investigación.  

 

 

Por otro lado, este estudio estuvo apoyado por la investigación Descriptiva - 

Explicativa. El instrumento que permitió la recolección de la información, fue una 

encuesta, misma que fue  aplicada a los y las  estudiantes de cuarto, séptimo y décimo 

año de educación básica, así como a los docentes guías. 

 

 

El procesamiento de los datos obtenidos, permitió evidenciar que muchos de los 

problemas educativos  que  a traviesan los niños y niñas del mencionado Plantel, 

están directamente relacionados con el ambiente  en el cual  se desarrollan los 

procesos educativos y con las prácticas pedagógicas y curriculares  que realizan los 

docentes dentro del aula de clases.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Hoy día existe preocupación tanto a nivel internacional como nacional por el 

mejoramiento de la calidad de la educación  en todos sus niveles. El Centro Educativo 

de Educación Básica “Alberto Acosta Soberón”,  fue  la Institución donde  se llevó a 

cabo el presente   trabajo investigativo, cuyos resultados permitieron obtener suficiente 

e importante información, especialmente acerca de los tipos de aula y ambiente social 

en el proceso de aprendizaje de cuarto, séptimo y décimo año de educación básica de 

la mencionada Institución, lo que permitió evidenciar la ausencia de un ambiente 

escolar propicio para llevar adelante el proceso de enseñanza aprendizaje. Pues los 

menores interactúan en un ambiente poco acogedor, donde inclusive se llevan a cabo 

prácticas educativas inadecuadas lo que dificulta el buen aprendizaje. 

 

 

Si bien es cierto, casi en su totalidad las maestras y maestros investigados  aseguran  

propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo de sus clases, así como desarrollar 

prácticas pedagógicas y curriculares que posibilitan una educación integral para sus 

estudiantes, sin embargo, un gran número de estudiantes admiten todo lo contrario. 

Por lo que se deduce que aún persisten los paradigmas tradicionalistas  dentro del 

aula de clases y por ende un clima escolar inapropiado. 

 

 

Siendo las posibles causas principales de lo anterior: la ausencia de gestión por parte 

de las principales autoridades de la Institución, la falta de preparación de los y las 

docentes y la ausencia de procesos permanentes  de  seguimiento y evaluación. 

Dando como consecuencia, un deterioro en el proceso de enseñanza aprendizaje, y 

por ende un bajo rendimiento en sus educandos. 

 

 

Pues, sobre la temática planteada se han  realizado importantes estudios a nivel 

nacional e internacional, que determinan  que  muchos de lo problemas educativos, 

están relacionados con el ambiente en el cual se desarrollan los procesos educativos y 

con la gestión educativa que realiza el docente en el aula. Sobre esto, PROMEBAZ 

(2007) informa que “el clima en el aula es un factor básico para lograr el bienestar y el 
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involucramiento de los estudiantes. Como maestros/as nos toca promover permanente 

ente un clima agradable y buenas relaciones entre todos”. 

 

  

Asimismo, “la pertinencia del currículo  frente a la vida de los educandos, la 

metodología utilizada en el aula,  el interés o aburrimiento del aprendizaje, el grado de 

autoritarismo presente, sobre todo en el aula de clases   entre otros, inciden en el bajo 

rendimiento escolar de los y las estudiantes  y tienen que ver en gran medida con el 

desempeño profesional de los y las docente  y lo que es peor  suelen mantenerse 

ocultos e ignorados.” (Ministerio de Educación y Cultura, 2006).  

 

 

Por otro lado, el desarrollo de este trabajo, se constituye en un valioso elemento,  para 

la Universidad Técnica Particular de Loja, como gestor de esta investigación, ya que a 

través de la misma pretende recoger datos sobre la problemática planteada, para 

conocer, intervenir y mejorar elementos claves en los procesos educativos del país. 

 

 

Asimismo, este estudio es importante para el Centro Educativo y sus principales 

actores, pues se constituye en un medio eficaz para conocer la realidad del mismo, 

especialmente en lo referente al clima social de clases que viven profesores y 

estudiantes  y poder intervenir de manera inmediata, garantizando con ello un 

adecuado desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 

De igual manera,  en lo personal, el desarrollo de este trabajo ha permitido, por un 

lado  cumplir con un requerimiento previo a la obtención del título de Licenciada  en 

Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica, y por el otro formar parte del 

Programa Nacional de Investigación y a su vez, contribuir  con  el  mejoramiento de la 

calidad de la educación ecuatoriana. 

 

Los medios y  recursos que facilitaron la realización de este trabajo  investigativo, 

fueron principalmente: materiales, al contar con el manual de trabajo de investigación y 
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elaboración del informe de fin de carrera de la UTPL, donde se pudo obtener los 

lineamientos y principalmente  las técnicas para la recolección de la información, tales 

como: la encuesta, aplicada a docentes guías, así como a los y las estudiantes de 

cuarto, séptimo y décimo año de educación básica; también se contó con suficiente 

bibliografía actualizada, apoyos tecnológicos; humanos, al contar  con el  

consentimiento  y colaboración del señor Director de la Institución, estudiantes, 

personal docente investigado y  administrativo  de la Institución; político,  ya que el 

proyecto se inscribe  dentro de uno de los Arts. 343 de la Constitución de la República, 

al manifestar que el sistema educativo funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 

Por otro lado, la presente investigación permitió alcanzar los objetivos previamente 

propuestos, pues se logró describir las características del clima del aula (implicación, 

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

innovación y cooperación desde el criterio de estudiantes y profesores, lo cual se 

logra, gracias al acopio bibliográfico. Asimismo,  se  identificó el tipo de aulas que se 

distinguen (Moos, 1973), tomando en cuenta el ambiente en el que se desarrolla el 

proceso  educativo, esto fue posible gracias  al análisis de los resultados obtenidos de 

las respectivas encuestas. Se logró  además sistematizar  y describir la experiencia de 

investigación, gracias al desarrollo del proceso  investigativo. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

 
3.1: LA ESCUELA EN EL ECUADOR 
 
 
3.1.1. Conceptos, características y elementos claves. 

Rainusso, C. (2007), precisa sobre la etimología del término escuela: Si nos 

remontamos al origen etimológico, su significado proviene de la voz griega scole, 

pasando por el vocablo latino schola, antecedente inmediato del español, del que tomó 

los significados del lugar donde se realiza la enseñanza, el aprendizaje, y a su vez, la 

doctrina que se enseña y se aprende. 

 

 

La escuela, es la institución que ahora recibe a los niños desde  cortas edades, y que 

ha  tenido que integrar un nuevo papel de cobijo y apego, que ha venido   a añadirse a 

las funciones de socialización, instrucción y normalización que durante años ha tenido 

encomendadas (González, et al, 2008). 

 

 

La escuela es un nuevo espacio vital en el que comienzan a construirse expectativas, 

los principios emocionales y ligados a los sentimientos y más tarde de carácter  más 

complejo y completo. Es escenario escolar y el juego de interacciones sociales que lo 

conforman debe  reunir las condiciones de ser un lugar acogedor, que genera 

seguridad, y ser rico afectivamente (Martínez, Bujons, Fleck& Prats, 2001). 

 

 

“Lo manifestado anteriormente, refleja lo que debería ser la escuela, sin embargo, el 

tiempo en la escuela es lineal, burocrático y autoritario. Lo que entra cada día por la 

puerta del aula, en las vidas de cada niño, de cada niña, de cada profesor y cada 

profesora, es una multiplicidad de mundos, de experiencias vitales y de tiempos que 

quedan reducidos al tiempo lineal y homogeneizador del currículo prescrito.  
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Por lo que es necesario pensar sobre la gramática del tiempo escolar porque los 

proyectos educativos de la escuela y de la ciudad necesitan expandir y enriquecer el 

presente, haciendo posible un tiempo y un espacio en  el que las riquezas inagotables 

de la experiencia social y la experiencia subjetiva no se desperdicien”. Síntesis tomada 

de (González, et al, 2008). 

 

 

Sobre el desarrollo escolar, se debe destacar que actualmente se están dando varios 

e importantes cambios encaminados a buscar la excelencia académica. Sin embargo, 

esto es un proceso a largo plazo, donde antes que nada es necesario aprender a 

caminar juntos escuela – comunidad, ahondando esfuerzos para alcanzar los objetivos 

propuestos que garanticen que las futuras generaciones aporten positivamente con el 

desarrollo del país. 

 

 

Se espera que la escuela  desarrolle capacidades en el ser humano  y  que  les 

permita ser  competitivos,  que propicie un medio de crecimiento donde  todos tengan 

una igualdad de oportunidades, y donde se les socialice al niño y al joven como 

persona sana y como ciudadano feliz. 

 

 

La escuela posee  características asociadas a la satisfacción de los alumnos  éstas, 

son: 

• Toda la comunidad escolar conoce  los objetivos de la escuela y la cuida. 

• Se abordan cuestiones pedagógicas en las reuniones de todo el profesorado. 

• Hay frecuentes reuniones  de planificación. 

• Los profesores están comprometidos con la escuela. 

• Los padres participan en la escuela. 

• El estilo directivo es pedagógico. 

 

 

“En medio de las contradicciones que ha vivido la escuela en las últimas décadas, ello 

no ha sido limitante para dejar de pensar en  la importancia de la escuela, en el 
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rendimiento del alumno o de la alumna y en la calidad de la educación. Seguramente 

será necesario que las escuelas cambien desde lo más profundo de su estructura, 

para convertirse en proveedores de conocimiento para la sociedad, abiertas a toda 

ella, tanto a edades y clases como a medios (Betancourt, 2003)”. 

 

 

Además es importante mencionar a los elementos claves de transformación y mejora 

de este espacio educativo. Así tenemos, que la escuela debe volver por los llamados 

Delors y otros: “Los cuatro pilares de la educación”  los cuales se constituyen en 

elementos claves de transformación y mejora de la educación. Cabe señalar que más 

adelante nace la necesidad de crear un elemento más, quedando  en total cinco.  

Siendo éstos los siguientes: (Betancourt, 2003). 

 

 

Aprender a conocer 

• Rediseñar los contenidos del currículo, a fin de contar   con temas que 

verdaderamente sean de utilidad para los y las estudiantes. 

• Contar con un  currículo Interdisciplinario, orientado hacia la integración y 

globalización de los conocimientos de la educación integral. 

• Impartir el aprendizaje de los instrumentos de la comprensión que permitan  

conocer y a la vez actuar conforme a los cambios del presente y del futuro. 

• Rescatar el verdadero sentido de: ¿para qué me  va ha servir tal  o cual 

aprendizaje? 

• Fomentar el empleo de estrategias tales como: el parafraseo, establecer 

analogías, la retroalimentación, la comunicación empática, etc., que conlleve a 

obtener un aprendizaje significativo. 

 

 

Aprender a hacer 

• Es necesario crear espacios que posibiliten a los y las estudiantes a desarrollar 

un sinnúmero de competencias, que les permita  resolver cualquier tipo de 

dificultades, que se les presente dentro y fuera la institución educativa. 
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• Fomentar el empleo de estrategias  tales como: trabajo en grupo, debates, 

foros, exposiciones, experimentos, presentación de trabajos en casas abiertas, 

etc.,  es decir, donde el estudiante aprenda  haciendo. 

• Crear espacios que posibiliten a los y las estudiantes poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

• Dirigir la educación en torno  a la comprensión y actuación. 

• Fomento de la participación, iniciativa, creatividad, autonomía,  e identidad. 

• Actividades extracurriculares educativas, formativas y recreativas. 

• Fomento a la investigación, acceso al conocimiento y desarrollo de proyectos. 

• Desarrollo de destrezas cognitivas, afectivas, relacionales. 

 

 

Aprender a vivir juntos 

• Desarrollando una educación en  valores, donde la enseñanza de los mismos 

no se dada como contenidos, sino como eje transversal; lo cual implica su 

presencia en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además es 

importante considerar que la enseñanza de valores debe partir del ejemplo 

permanente de los  docentes y sobre el cumplimiento de normas previamente 

establecidas, es decir, que los valores no se enseñan en el momento cívico. 

• Determinar los valores más relevantes, de acuerdo  al grupo al cual esta 

dirigido y sobre todo a los objetivos previamente planteados. 

• Propiciar el conocimiento de los derechos y deberes que posee el ser humano, 

claramente estipulados en las principales leyes vigentes del país. 

• Fomentar el acceso, permanencia e inclusión estudiantil. 

• Propiciar la creación de Códigos de Convivencia construidos participativamente 

entre directivos, estudiantes, profesores, y familias, con enfoque de derecho. 

• Creación de vedarías  por padres de familia y comunidad educativa. 

 

 

Aprender a ser 

• Respetar las diferencias individuales de cada uno de los educandos. Sabiendo 

que cada uno de ellos es un mundo diferente. 
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• Poner énfasis  en el desarrollo de las diferentes inteligencias múltiples, que 

permitan identificar aptitudes. 

• Promover el desarrollo humano, tomando en cuenta los aspectos psico-socio-

cultural - espiritual y afectivo del estudiante. 

• Propiciar el desarrollo de las operaciones mentales de manera permanente. 

• Asegurar el desarrollo de procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales, 

concibiéndolo como un todo y no por separado. 

 

 

Aprender a emprender 

• Proporcionar una verdadera orientación, desde tempranas edades, a fin de 

lograr que los educandos se identifiquen correctamente con una determinada 

profesión. 

• Propiciar la  comprensión y apropiación del proceso de aprendizaje por parte 

de los estudiantes para su proyecto de vida. 

• Encaminar a los estudiantes para que construyan su propio proyecto de vida. 

• Desarrollar en los educandos aprendizajes que trasciendan permanentemente.  

• Permitir una interrelación entre el colegio y el sector productivo. 

• Desarrollar en los y las estudiantes la capacidad para seguir aprendiendo. 

 

 

Añadido a lo anterior se debe considerar a la familia como un elemento clave en la 

mejora de la educación. Sobre esto, autores como Hesse y Gleyze piensan que: “la 

familia  continúa siendo, a pesar de todo, la instrucción más adecuada para la 

educación del niño. La educación exige paciencia, indulgencia, abnegación y 

sacrificios, y es más natural encontrar estas cualidades en los padres que en seres 

extraños a la familia. En gran parte afirma F. de Azevedo: “La educación de los hijos 

es la obra  capital, el fin supremo de la existencia y, a  veces, la única razón de la 

vida”. Sobre todo durante los años de la primera infancia, la función educativa de la 

familia sigue siendo insustituible, debido a esa profunda relación  afectiva que el niño 

establece primero con  su madre, y más tarde con el padre y sus hermanos. 
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Penélope Leach, manifiesta que está claro que han cambiado muchas cosas, sobre 

todo en la familia, pero los niños seguirán siendo niños (y las niñas, niñas) por muchas 

trasformaciones sociales e históricas que se den. Y los niños (y los no tan niños) 

siguen necesitando a sus padres como primeros educadores, labor que debe continuar 

hasta  que el niño entre en la vida adulta” (Rivas, 2011, p.31-32-36). 

 

De lo argumentado anteriormente, se puede deducir, que la familia es la primera 

institución educativa  por la cual a traviesa el ser humano, donde se apodera de  los 

primero aprendizajes y la escuela viene hacer su complemento, por tal motivo,  ambas 

deben interactuar en conjunto y no por separado. En definitiva,  la familia  se 

constituye en el elemento clave  de la escuela. De ahí la importancia de su análisis. 

 

 

3.1.2. Factores de eficacia y calidad educativa. 
 

Antes que analizar los factores  de eficacia y calidad educativa, es necesario tener 

claro lo que significa los términos de eficacia y calidad educativa. Para lo cual  se 

presentan las siguientes definiciones: 

 

 

Con respecto a la eficacia: es hablar de una escuela que  promueve en forma 

duradera  una educación integral a  todos y cada uno de  los niños y niñas, más allá de 

los  previsibles (más allá de lo que se esperaba) teniendo en cuenta: el rendimiento 

inicial o la capacidad inicial de cada alumno y la  situación social, cultural y económica 

de las familias  de donde provienen. Además, es importante destacar que la  eficacia 

está considerada: en el cumplimiento  de los objetivos, dar valor agregado, y lograr la 

calidad y equidad.   

 

 

En cuanto a la calidad, según, Araujo de Solis, (1995) “la calidad del servicio educativo 

debe definirse desde la perspectiva de la demanda (necesidades de los beneficiarios) 

y no desde la perspectiva de la oferta. “Desde la perspectiva de la demanda la calidad 

de la educación principalmente se  da por su pertinencia. Desde el punto de vista de 
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los niños y jóvenes estudiantes la calidad del sistema educativo depende de si 

responde efectivamente o no a sus necesidades y derechos.” 

 

 

Lasso,  (2011) “manifiesta que  una educación de calidad debe ser  relevante, acorde 

con las necesidades sociales  de los estudiantes; pertinente, debe adecuarse al 

contexto donde las  personas actúan; eficaz, con correspondencia entre los objetivos y 

los resultados; equitativa, debe buscar la igualdad  respetando las diferencias.”  

 

 

Una vez que se ha analizado el significado de los términos propuestos, es necesario 

pasar a  ver,  lo referente a los factores que inciden en la calidad de la educación. 

Sobre esto los estudios determinan algunos factores principales que hacen posible la 

eficacia escolar,  y no que no son otra cosa que las  condiciones o requisitos  que son 

indispensables para lograr el mejoramiento de la escuela. Teniendo claro que si se 

cuenta con una gran infraestructura,  computadores, laboratorios  no significa que la 

escuela sea mejor, los requisitos podrían ser que si existe un centro de computo, este 

al servicio de los niños y niñas. 

 

 

A continuación, se describen los  factores  de eficacia y calidad educativa, mismos que 

fueron obtenidos  a través de una investigación realizada (Fabara, 2007). 

 

Factores asociados al logro escolar, dentro de  los cuales se encuentran: 

Factores de Rendimiento: 

• Expectativas hacia el alumno. 

Los datos confirman el llamado Efecto Pygmatión, es decir, el  rendimiento de los 

alumnos está directamente ligado a las expectativas que se tengan sobre él. En este 

caso se ha encontrado  que las expectativas de los docentes son las más relacionadas 

con el rendimiento de los alumnos, después las expectativas del propio alumno y por 

último, los familiares. 
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• Relación y apoyo de los padres. 

Un segundo factor encontrado es la relación de los padres con el alumno y el apoyo 

que se le da tanto éstos como sus compañeros, en las tareas escolares. Los 

resultados de estudios realizados muestran que  los alumnos con mejor rendimiento 

son también aquellos con una mejor relación con sus padres y también  aquellos que 

afirman que reciben apoyo de sus padres y compañeros. 

 

• Clima  percibido por el alumno. 

Este factor está definido por dos variables: por una parte, satisfacción del alumno con 

sus compañeros y, por otra, comodidad en la escuela. 

 

• Asistencia a clases 

Los alumnos que, por  el motivo que sea, faltan más días a clase, son también los 

alumnos con peores rendimientos. Así, por cada día que falta el alumno, su 

rendimiento decae. Siendo lo anterior un primer indicador de la importancia del tiempo 

de aprendizaje como un factor clave para el rendimiento escolar. 

 

 

• Hábitos culturales 

Tres variables relativas a los hábitos culturales de los alumnos están asociados al 

logro escolar, aunque  curiosamente sólo al rendimiento en Lengua. 

a) Los alumnos con hábitos lectores tienen  un mayor rendimiento en Lengua. 

b) Los alumnos con una mayor afición por el deporte, obtienen peores resultados 

en Lengua. 

c) Los alumnos que más ven televisión obtienen mejores resultados en Lengua. 
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• Trabajo fuera de casa 

Los alumnos que, controlado su nivel socio-económico y cultural, trabajan fuera de 

casa, tienen claramente un menor rendimiento escolar. En concreto, los estudiantes 

que trabajan fuera de casa obtienen aproximadamente 2 puntos menos tanto en 

Lengua como en Matemática, frente  a los que no lo hacen. 

 

 

Factores  de Aula 

• Características personales del docente. 

Los estudios indican en primer término, que tanto los años que lleva el docente en la 

profesión como los años que lleva en la escuela son elementos claves para  explicar el 

logro alcanzado por los y las estudiantes. 

 

 

• Formación permanente del profesorado. 

El  número de horas de formación que el docente ha recibido en los últimos tres años 

está directamente asociado con el rendimiento de  sus alumnos, al menor para el logro 

en Matemáticas. Los resultados apuntan a que, por cada hora de formación que ha 

recibido el docente, cada uno de sus estudiantes ve incrementado su calificación en la 

materia mencionada. 

 

 

• Actitud del profesorado. 

El hecho que el profesor este satisfecho con su trabajo parece guardar relación con el 

logro de sus estudiantes. Así, si se encuentra bien en la escuela donde se 

desempeña, y si está satisfecho con sus condiciones laborales, sus alumnos 

presentan un mayor logro en las variables de rendimiento cognitivo. El primer 

elemento, la satisfacción con la escuela, está directamente relacionado con el clima 

del aula, factor que posteriormente se analizará. El segundo esta ligado a la 

satisfacción del docente con  elementos tales como su horario de trabajo y vacaciones, 

número de horas lectivas o espacios para trabajar entre otros aspectos. 
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• Número de alumnos en el aula. 

Según estudios realizados indican que las mejores puntuaciones se obtienen en 

centros con un tamaño intermedio. Es decir, si se categoriza la variable número de 

alumnos del aula en tres grupos: aulas pequeñas (menos de 20 alumnos), medias 

(entre 20 y 40 alumnos), y grandes (más de 40 alumnos en la clase), los alumnos de 

las clases de tamaño intermedios son los que mejor rendimiento obtienen.  

 

 

• Clima de aula 

También el clima de aula se revela como un factor clave de eficacia en este caso, 

entendido como las relaciones entre los alumnos y el docente. Las estimaciones 

apuntan a que  el incremento de una desviación típica en esas relaciones hace que 

incremente en 4 puntos el rendimiento en Lenguaje de los alumnos. 

 

 

• Calidad del currículo 

El modelo teórico del que parte esta investigación reconoce varios factores 

relacionados con la calidad del currículo como susceptibles de estar asociados al logro 

escolar. Entre ellos, se encuentran: la metodología docente, la enseñanza adaptativa, 

la utilización de los materiales y recursos didácticos, y la evaluación. De ellos, tres han 

aportado significativamente en su incorporación individual a los modelos ajustados de 

rendimiento  cognitivo: preparación de las clases, frecuencia de la comunicación de 

resultados de evaluación a alumnos y padres, y  utilización de tecnologías. 

 

 

• Tiempo de enseñanza 

Los datos parecen confirmar que el tiempo de enseñanza está directamente asociado 

al logro escolar, al menos en rendimiento en Lengua. Así, los resultados indican que 

por cada día de clase  que se suspende (independientemente del motivo), el 

rendimiento en Lengua disminuye.  Los datos anteriores han sido comprobados por 
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varios estudios realizados sobre el tema. Lo cual reflejaría la importancia de fomentar 

los  hábitos de estudio de  manera permanente. 

Factores de la escuela 

• Objetivos escolares. 

Las escuelas más eficaces, al menos en logro en Lengua, son aquellas en las que hay 

consenso entre los docentes para buscar una orientación de los objetivos hacia el 

logro escolar. Es decir, los resultados no sólo indican que es importante que haya 

objetivos compartidos, sino que apuntan a que esos objetivos han de ir enfocados 

hacia el rendimiento de los alumnos: que éstos aprendan. 

 

 

• Trabajo en equipo de los docentes. 

Tres variables relacionadas con el trabajo en equipo del profesorado han mostrado 

una aportación estadísticamente significativa: frecuencia de las relaciones del 

profesorado, frecuencia en que se abordan temas pedagógicos en las reuniones del 

profesorado y frecuencia de reuniones específicas de planificación de las clases.  

 

 

• Compromiso e implicación del profesorado. 

Un tercer factor íntimamente ligado con los otros anteriores es el conformado por la 

variable compromiso del profesorado. Esta variable es un constructo obtenido a partir 

del  análisis factorial del cuestionario aplicado a todos los docentes de la escuela.  

 

 

• Clima escolar 

En coherencia con los resultados encontrados en otros estudios de eficacia escolar, el 

clima escolar, entendido como la calidad de las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa, es un factor asociado al logro académico. De esta forma, los 

datos obtenidos indican que, si el clima de la escuela aumenta una desviación típica, 

el rendimiento de los alumnos en Matemáticas y Lengua se incrementa notablemente. 
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• Participación de la comunidad. 

También son escuelas más eficaces aquellas en las que tanto los alumnos como las 

familias participan en la vida del centro. En efecto, los resultados indican que el 

rendimiento en Matemáticas y en Lengua se incrementan algo más de 6 puntos con un 

aumento de la desviación típica en la participación de los padres; y de 3,5 en 

rendimiento en Lengua si se incrementa en igual forma la participación de los alumnos. 

 

 

• Dirección 

Los resultados encontrados son concluyentes en afirmar que la persona que asume 

las funciones de dirección de la escuela marca diferencias en el logro académico de 

sus alumnos. Se ha abordado el estudio de la dirección como factor de eficacia escolar 

desde una triple perspectiva: 

 

 

a) Tiempo del Director.- Distribución del tiempo del directivo: entendida como el 

porcentaje de tiempo  que dedica a tareas administrativas y organizativas, 

tareas de liderazgo pedagógico, tiempo dedicado a los contactos con padres y 

madres, actividades de desarrollo profesional y horas dedicadas a la docencia  

directa. 
b) Estilo Directivo.- Estilo directivo, a partir de un cuestionario de estilo directivo, 

en el que, a partir de un Análisis factorial, se han identificado  diferentes estilos: 

centrado en el cumplimiento de tareas, centrado en cuestión pedagógica y 

centrada en la participación. 
c) Características personales.- Características personales del director o 

directora, que incluye variables tales como género, edad, formación previa o 

formación específica. 
 
 

• Satisfacción de los docentes con su salario 
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Los datos indican  que un factor asociado al logro escolar tanto en Matemáticas como 

en Lengua es la satisfacción del conjunto de los docentes que componen el centro con 

su salario escolar. De esta forma se confirma que para tener escuelas eficaces y con 

ello, sistemas educativos de calidad, es importante que los docentes estén satisfechos 

con la remuneración que reciben por su trabajo. De esta forma, sienten su trabajo 

reconocido y valorado, y les posibilita dedicarse con exclusividad a la tarea docente. 

 

 

Tecnologías 

Con ello, no sólo se confirma que los recursos son importantes, sino que aparecen 

evidencias  de que los recursos relacionados con las tecnologías de la información y la 

comunicación comienzan a marcar diferencias entre centros. 

 

 

Factores  del país. 

• Desarrollo social y económico del país. 

Tres índices dan cuenta, de una forma y otra, de que el nivel económico y social de un 

país realiza una aportación a alguno de los modelos ajustados: el Índice de Desarrollo 

Humano, la esperanza de vida y la renta per cápita. De esta forma, y como ya se 

señaló con anterioridad, aunque el nivel cultural del país es la variable que mejor 

predice el rendimiento, el nivel de desarrollo económico y el desarrollo social también 

ayudan  a explicar esas diferencias.  

 

 

• Desarrollo educativo 

El porcentaje de alumnos escolarizados en los niveles anteriores y posteriores a la 

educación obligatoria son también factores asociados al logro académico de los y las 

estudiantes  alumnos. Así como lo es también la tasa de promoción en Educación 

Básica en cada país. De esta forma, junto con el desarrollo cultural, social y 

económico, el desarrollo educativo de un país está directamente asociado con los 

resultados  que logren alcanzar los educandos. 
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• Tiempo escolar 

En el desarrollo de los análisis de los factores individuales, de aula y escolares, han 

ido apareciendo diversos factores asociados con el tiempo de enseñanza. Y, según los 

datos, también la política nacional de tiempos de docencia parece un factor asociado 

al rendimiento. 

 

 

• Intervención en educación 

Por último, se ha estudiado la inversión económica dedicada a la escuela por parte del 

país, a través de dos indicadores: porcentaje del PIB destinado a la educación y 

porcentaje del gasto nacional dedicado a la educación. De ambos, sólo el primero ha 

realizado una aportación significativa en los modelos ajustados. 

 

 

Factores asociados al logro escolar socio-afectivo. 

Las diferentes características de las variables de producto de tipo socio-afectivo llevan 

a que sean muy diferentes los factores personales, pero sobre todo de aula y de 

escuela, asociados a esas variables.  

 

 

• Autoestima 

Se  ha  observado que los alumnos que han mostrado un alto autoconcepto son 

aquellos que realizan más actividades extraescolares y tienen altos hábitos lectores, 

tienen una buena actitud hacia los deportes y hacia el trabajo escolar, mantienen 

buenas relaciones con sus padres y éstos están satisfechos con la escuela, están 

contentos con sus compañeros de clase, sienten que tanto sus compañeros como sus 

padres los ayudan en las tareas escolares, conviven en la casa familiar con menor 

número de personas y contabilizan a lo largo del curso menos inasistencias a clase. 
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• Autoestima – Relaciones 

Sin embargo, lo que más llama la atención es la alta relación entre expectativas 

(personales, familiares y del docente) y autoconcepto. Efectivamente, los alumnos que 

sienten que sus padres y profesores tienen altas expectativas sobre ellos son los que 

tienen un mayor autoconcepto. Y los datos indican que incide más la opinión de sus 

profesores que la de sus padres sobre su autoconcepto. 

 

 

Con ello, es posible afirmar que son cuatro los grandes grupos de factores de aula 

asociados al logro socio-afectivo: la actitud del docente, fundamentalmente la 

satisfacción del docente con la escuela, que sería el factor de aula  que más aporta a 

la explicación del logro socio-afectivo, pero también la actitud del docente hacia los 

castigos como forma de mantener la disciplina.  La  metodología docente, de tal forma 

que el uso de metodologías activas y participativas, la atención a la diversidad del 

alumnado por parte del docente y el uso de recursos didácticas tradicionales  

aparecen asociados al logro socio-afectivo, así como la realización de evaluaciones 

frecuentes. Clima de aula, variable ligada a la satisfacción del alumno con sus 

compañeros, antes señalada. El  uso eficiente del tiempo. Tres variables se muestran 

asociadas  a alguna de las variables del logro socio-afectivo: la frecuencia de las 

interrupciones en el aula, la puntualidad con que comienzan las clases y el número de 

días lectivos suspendidos. 

 

 

• Comportamiento en el aula 

Tienen altos hábitos lectores  y buenas actitudes hacia el trabajo escolar, pero no les 

gustan los deportes, tardan menos tiempo en llegar a la escuela que sus compañeros 

y conviven en su casa con pocas personas, no trabajan fuera de casa, tanto sus 

profesores, como sus familiares y ellos mismos, tienen altas expectativas sobre el nivel 

educativo máximo que van a alcanzar,  tienen buenas relaciones con sus padres y se 

sienten satisfechos con sus compañeros, están cómodos en la escuela no faltan 

habitualmente a clase. 
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Factores asociados a la satisfacción del alumno con la escuela donde estudia. 

Para hacer que los niños y niñas se sientan mejor en la escuela y, con ello, 

comprometerlos con ésta y mejorar su calidad, es necesario  que la escuela tome en 

cuenta aspectos tales como: los objetivos institucionales, que todos sus actores deben 

conocer; reuniones con el profesorado, donde se aborden cuestiones pedagógicas y 

de planificación;  una infraestructura en óptimas condiciones; la participación de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

3.1.3. Factores socio-ambientales e interpersonales en el centro escolar y en el 
aula. 

Desde hace algunas décadas se viene desarrollando en distintas partes del mundo un 

intento por identificar y caracterizar las dinámicas de funcionamiento de aquellas 

instituciones escolares que alcanzaban mayores logros  de aprendizaje (Reynolds y 

otros, 1997). Desde entonces sabemos, entre otras cosas que: 

• Las instituciones escolares que se organizan y funcionan adecuadamente 

logran afectos significativos en el aprendizaje de sus alumnos. 

• Existen escuelas eficaces donde los alumnos socialmente desfavorecidos 

logran niveles instructivos iguales o superiores a los de las instituciones que 

atienden a la clase media. No siempre es la pobreza el factor crítico que impide 

los progresos escolares.  

• Los factores que caracterizan a estas escuelas eficaces podrían integrarse en 

los constructos de clima escolar y tiempo real de aprendizaje, siendo su 

elemento molecular, la frecuencia y calidad de las interacciones sustantivas. 

• Una vez cubiertas 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).  
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Por otra parte sabemos que el aprendizaje se «construye principalmente en los 

espacios intersubjetivos», es decir, en el marco de las relaciones interpersonales que 

se establecen en el contexto de aprendizaje. Por lo tanto, no depende únicamente de 

las características intrapersonales del alumno o del profesor o del contenido a 

enseñar, sino que está determinado por factores como el tipo de «transacciones que 

mantienen los agentes personales (profesor-alumno); por el modo en que se vehicula 

la comunicación; cómo se implementan los contenidos con referencia a la realidad de 

la clase; cómo se tratan (lógica o psicológicamente) los métodos de enseñanza, etc.» 

(Villa y Villar, 1992:17). 

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entonces, para ser exitoso, debiera tender a 

producir satisfacción y a favorecer los aspectos personales, motivacionales y 

actitudinales de las personas involucradas en el proceso. Los  procesos o factores 

interpersonales de los que estamos hablando se expresan en varios niveles al interior 

de la institución escolar, por lo menos en tres: 

 

Nivel organizativo o 
institucional 

Nivel de aula Nivel intrapersonal 

Tiene que ver con el 
clima institucional y se 
relaciona con elementos 
como: 

- Los estilos de gestión. 

-Las normas de 
convivencia. 

- La participación de la 
comunidad educativa. 

Tiene que ver con el «clima 
de aula» o ambiente de 
aprendizaje y se relaciona 
con elementos como: 

-Relaciones profesor- 
alumno. 

-Metodologías de 
enseñanza. 

- Relaciones entre pares. 

Tiene que ver con las 
creencias y atribuciones 
personales y se relaciona 
con elementos como: 

- Autoconcepto de alumnos 
y profesores. 

- Creencias y motivaciones 
personales. 

- Expectativas sobre los 
otros. 

 

El estudio del ambiente o clima social escolar es uno de los principales enfoques para 

estudiar los procesos interpersonales al interior de un centro educativo y su 

interrelación con los resultados del mismo. (Cornejo & Redondo, 2001). 
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Los niveles  en  los cuáles se puede observar el clima social.  

En cada escuela  y en cada aula siempre existe un ambiente que, en mayor o menor 

medida, percibimos como positivo o negativo. El factor clima  y las relaciones se 

refieren a un aspecto real, a algo que inevitablemente formar parte de la realidad del 

aula y que es determinante para el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. 

Para tener una idea más clara de los aspectos y las características  del ambiente al 

que se refiere cuando se habla de clima y las relaciones, es necesario enfocarse en 

las siguientes dimensiones: 

 

El ambiente 

Con ambiente nos referimos a la sensación global. Es decir,  esta dimensión se refiere 

al nivel de bienestar colectivo en el grupo.  ¿Cómo intuimos, por ejemplo,  el ánimo del 

grupo cuando entramos en el aula de un colega?  ¿Qué sensación  nos da aquello?. 

Se puede valorar el ambiente en una escuela continua, desde “tenso” hasta “relajado.” 

La mayoría de los maestros/as de las escuelas  pilotos señalan que lograr una 

atmósfera de aula  favorable es bastante complicado, pues “no siempre se vive una 

amiente relajado, muchas veces se tiene que pasar por momentos tensos.” 

 

 

La dimensión “relaciones entre los alumnos” 

Se refiere a la manera en que los estudiantes de su grupo se relacionan, 

específicamente. En caso positivo, los y las estudiantes se sienten bien en el grupo, se 

sienten con confianza, respetados y valorados. Es  importante estocar esta dimensión, 

explícitamente hacia los aspectos relacionados a género e interculturalidad. Ambos 

aspectos son sin  lugar a dudas  muy relevantes. Desde esta  perspectiva, la calidad 

de las relaciones entre los estudiantes cobra cada vez mayor importancia. 

 

 

La dimensión “Interacciones en función del aprendizaje” 
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Aquí se analizan las relaciones antes descritas, específicamente, dentro del contexto 

de las actividades de aprendizaje, donde las palabras claves son: cooperación versus 

competencia. Sin embargo, es evidente que las dimensiones 2 y 3 no se pueden 

separar la una de la otra. Cercanía y cooperación están íntimamente vinculadas, como 

también lo están distancia y competencia.  La cooperación se podría caracterizar como 

un modo de vivir, trabajar y aprender juntos, en interdependencia, en solidaridad, con 

respeto y responsabilidad hacia los demás. Los efectos positivos de la cooperación 

son múltiples.   

 

La dimensión “relación con el maestro/a” 

Es importante esta dimensión, pues el maestro o la maestra tiene una relación directa 

y muy cerca con el niño o niña. Así llegan más al maestro. Muchos niños tienen 

seguridad y confianza en su docente pero hay algunos que no lograron la confianza”. 

 

 

Valorar la relación entre maestro/a y estudiantes cobra aún más importancia al ponerla 

en perspectiva de los derechos de la niñez. Como es de conocimiento de todos, en los 

últimos años, se ha trabajado más sobre los derechos de los niños, eso responde a la 

urgencia de proteger de autoritarismos, maltrato y diversas formas de abuso hacia los 

niños y niñas. Sobre esto Venegas (2007), manifiesta que “ya era hora de pensar en la 

escuela como un espacio de respeto mutuo y de relaciones fraternas y humanas, 

frente a la escuela tradicional autoritaria, adultocentrista y arbitraria. 

 

 

La dimensión “manejo de reglas” 

La manera en que sus estudiantes manejan las reglas vigentes también refleja cómo 

se encuentra el factor clima y relaciones. Se debe tener en cuenta que el manejo de 

las reglas por parte de los estudiantes, siempre es producto de la interacción entre sus 

características específicas y la forma de ser, y actuar del maestro o maestra. 
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El cumplimiento de las reglas no debe ser el resultado de la imposición  por parte del 

maestro/a. Ya que esto influye de manera  negativa en la vida escolar de los y las 

estudiantes y los docentes. Además, tendría un efecto en la relación maestro/a-

estudiante, la que se haría siempre más tensa, provocando una brecha entre ambos. 

 

 

3.1.4. Estándares de Calidad Educativa 

“Son descripciones de logros esperados de los actores e instituciones del sistema 

educativo. En tal sentido son orientaciones de carácter público que señalan las metas 

para conseguir una educación de calidad. (Ministerio de Educación, 2011). 

 

 

La sexta política del Plan Decenal de Educación determina que hasta el año 2015 se 

deberá mejor  la calidad y equidad de la educación e implementar un sistema nacional 

de evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo. Como estrategia 

para mejorar la calidad de la educación, el Ministerio de Educación propone 

estándares de calidad educativa, cuyo objetivo  principal es de orientar, apoyar y 

monitorear  la acción  de  los actores del sistema educativo para una mejora continua 

del mismo. Además proveerá de insumos para la toma de decisiones de políticas 

públicas en el ámbito educacional. Estos estándares serán aplicados, a escala 

nacional, a estudiantes en el proceso de aprendizaje; de desempeño profesional a 

docentes y directivos;  y a la gestión de las instituciones educativas. 

 

 

Se menciona además como dato importante que  el estándar de aprendizaje se 

aplicará en las asignaturas de matemáticas, lenguaje, literatura, estudios sociales, 

ciencias naturales. Mientras que los estándares de desempeño profesional estarán 

direccionados a medir los conocimientos, habilidades y actitudes que deben poseer los 

profesionales de la educación para asegurar que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes deseados. 
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Y en cuanto a la gestión escolar, se medirán los procesos y las prácticas 

institucionales que favorecen a que los estudiantes cuenten con la formación 

académica deseada”. (Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 2011). 

Tipos de estándares propuestos en  el Ecuador. 

El Ministerio de Educación se encuentra diseñando cuatro tipos de estándares: de 

aprendizaje, de desempeño directivo, de desempeño docente y de gestión escolar. A 

continuación se explica cada uno de estos. 

 

Estándares de Aprendizaje. 

¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes  que debe tener un estudiante? 

Estos estándares son  descripciones de los  logros educativos que se espera que 

alcancen los estudiantes  alcancen en los distintos momentos de la trayectoria escolar, 

desde Educación Inicial hasta Bachillerato. Para los estándares de Educación General 

Básica (EGB), hemos empezado por definir los aprendizajes deseados en cuatro áreas 

del currículo nacional (Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales), 

así como el uso de las TIC. En el futuro se formularán estándares correspondientes a 

otras áreas de aprendizaje, tales como lengua extranjera, formación ciudadana, 

educación artística, y educación física. 

 

 

Estándares de desempeño directivo 

¿Qué debe hacer un director o rector competente para una buena gestión del centro 

escolar y para alcanzar los logros de aprendizaje de los estudiantes? 

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. 

 

 

Estándares de desempeño docente  
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¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que deben poseer los 

profesionales de la educación para asegurar que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes deseados? 

Los estándares de desempeño docente son descripciones de los que debe hacer un 

profesor competente, es decir,   de las prácticas pedagógicas  que tienen  mayor 

correlación positiva en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Estándares de gestión escolar. 

¿Cuáles son los procesos y prácticas institucionales que favorecen que los estudiantes 

alcancen los aprendizajes  deseados?  Los estándares de gestión escolar hacen 

referencia a los procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que 

todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje esperado, a que los actores 

de la escuela desarrollen profesionalmente, y  que la institución se aproxime a su 

funcionamiento ideal. Cabe señalar que a futuro se formularán estándares para otros 

tipos de profesionales del sistema educativo, tales como mentores, supervisores-

asesores y supervisores-auditores. 

 

 

Nuestro país no ha tenido definiciones  explícitas y accesibles acerca de qué es una 

educación de calidad, no porque este término no haya sido analizado, pues se conoce 

que sobre el mismo existen importantes estudios realizados en otros países  e 

inclusive en el nuestro propio, como es el caso de la ONG “Contrato Social por la 

Educación”, la cual ha proporcionado  relevantes aportaciones sobre el tema de la 

calidad educativa y así existen otros. Lo que ha sucedido, es que no han existido 

políticas de estado, es decir, el suficiente interés por nuestro sistema educativo, el 

mismo que durante la historia ha estado sumido en una crisis profunda. 

 

 

Es importante destacar la labor del gobierno actual, el cual está impulsando cambios 

relevantes con relación  al sistema educativo actual de nuestro país. Muestra de ello, 

es que el Ecuador ya cuenta con Estándares apegados a su realidad. “Con los  

mismos  tendremos descripciones claras de lo que queremos lograr, y podremos 
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trabajar colectivamente  para el mejoramiento del sistema educativo. Pues el  

propósito  de los estándares es  orientar, apoyar y monitorear la gestión de los  actores 

del sistema educativo hacia su mejoramiento” (Ministerio de Educación, 2011). 

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

Los conflictos y las malas relaciones que se dan en  las instituciones  impiden el buen 

funcionamiento de  las mismas y dificultan la consecución de sus objetivos. De 

acuerdo  a lo que establece la Constitución de la República,  la convivencia  debería 

estar normada por las reglas del “sumak kawsay” o “buen vivir”, que propende a que 

todos los seres humanos coexistan en armonía tratando de resolver sus conflictos por 

medio del dialogo y  el consenso. 

 

 

La necesidad de educar en la sana convivencia es cada vez más urgente y necesaria 

en las instituciones educativas, para lo cual toda institución necesita tener un cuerpo 

de reglamentos que norme su funcionamiento en los diversos aspectos que tienen que 

ver con el personal y las funciones que se les ha asignado. Además  necesitan  regirse 

por normas  que garanticen la convivencia armónica de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Siendo el Código de Convivencia un instrumento idóneo para 

garantizar aquello, pues no es otra cosa que aprender a vivir en armonía con los que 

nos rodean, a respetarse y aceptarse mutuamente,  a  fin de  a ser de la institución 

educativa un lugar de vivencia democrática, de aprendizaje diario, de ciudadanía 

activa, que permita optimizar las relaciones humanas  de los diferentes actores que 

forman parte de la comunidad educativa. 

 

Sobre el Código de Convivencia, el Ministerio de Educación ha emitido algunos 

acuerdos relevantes para garantizar su debida aplicación. Así , tenemos que  mediante 

Acuerdo Ministerial Nº 182 del 22 de Mayo del 2007, entre otros aspectos acuerda 

Institucionalizar el Código de Convivencia (instrumento que debe ser elaborado, 

aplicado, evaluado y mejorado continuamente) en todos los planteles educativos del 

país, en los diferentes niveles y modalidades del sistema, como un instrumento de 

construcción colectiva por parte de la comunidad educativa que fundamente las 
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normas del Reglamento Interno y se convierta en el nuevo modelo  de coexistencia de 

dicha comunidad. (Ministerio de Educación, 2007). 

 

También se cuenta con el  Acuerdo Nº 324 emitido el  11 de septiembre del 2011, el 

cual entre otros aspectos acuerda en su Art. 1.- Responsabilizar a las máximas 

autoridades de las instituciones educativas para que dichos establecimientos sean 

espacios de convivencia social pacífica, en los que se promueva una cultura  de paz y 

de no violencia entre las personas y contra cualquiera de los actos de la comunidad 

educativa, así como de la resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la 

vida personal, escolar, familiar y social. (Ministerio de Educación, 2011). 

 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República y el Código 

de la Niñez y  Adolescencia, el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la 

División Nacional de Orientación educativa, Vocacional y Bienestar Estudiantes de la 

Dirección Nacional de Currículo por ser  área de su competencia, ha diseñado el plan 

general para replantear lo reglamentos internos a fin  de mejorar las relaciones 

interpersonales entre los integrantes de comunidad educativa y poner en práctica los 

derechos y responsabilidades que les corresponden ejercer. 

 

Por lo  que, se debe considerar una necesidad urgente atender sobre todo prevenir los 

problemas que se presentan entre los miembros de la  comunidad educativa, creando 

condiciones favorables para la adecuada administración institucional, ya que  sin un 

buen clima escolar no se puede dar una educación de calidad. 

 

 

3.2. CLIMA SOCIAL 
 

3.2.1. Clima social escolar: concepto e  importancia. 

Para, Anderson (1982) & Moos(1979), “el constructo clima escolar se ha definido de 

muchas maneras diferentes  utilizando diversas tipologías  y teorías. Por tanto, no es 

sorprendente que se haya utilizado una metodología variada para estudiarlo. Este 
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constructo se ha incorporado  a la investigación sobre la cultura escolar, reflejando un 

cambio general de los modelos psicológicos más simples hacia perspectivas  

antropológicas y sociológicas más complejas.” 

Según, Freiberg y Stein (1999) “El clima escolar es el corazón y el alma de una 

escuela…Indica la calidad de una escuela que ayuda a cada persona a sentirse digna 

e importante, mientras, simultáneamente, ayuda a crear un sentido de pertenencia  

más  allá de nosotros mismos”. 

 

 

Concepto de Clima Escolar según Anderson (1982): 

• Ecología: características físicas y materiales del centro educativo.  

• Medio (milieu): características profesionales y personales de los docentes y 

de los alumnos. 

• Sistema social: patrones de conductaentre las personas y los grupos del 

centro, relaciones entre distintos miembros de lacomunidad escolar, 

comunicación,  participación, toma de decisiones compartida. 

• Cultura: sistemas de creencias, valores y estructuras cognitivas de los grupos. 

 

 “El clima escolar  positivo permite que alumnos y docentes se sientan  valorados, que 

para ellos no  hay rechazo ni discriminación, que sus derechos son respetados y el 

cumplimiento de sus obligaciones reconocido por todos” (Fabara, 2007). 

 

 

Características e importancia del clima en los centros educativos. 

“El clima escolar se identifica como el conjunto de relaciones de calidad que se da 

entre los miembros de una institución educativa y los sentimientos de aceptación o de 

rechazo que existe entre ellos. En consecuencia se puede hablar de una multiplicidad 

de relaciones: entre la dirección y los docentes, entre los docentes, entre docentes y 

estudiantes, entre estudiantes, entre docentes y padres de familia, entre estuantes y 

padres y entre los propios padres.  Según las últimas investigaciones ese entramado 
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de relaciones, incide directamente en la calidad de la educación que se imparte y 

permite abordar los conflictos y los problemas en las mejores condiciones posibles. 

Es evidente que la existencia de un buen ambiente de trabajo posibilite una mejor 

comprensión de  los objetivos institucionales y la realización del trabajo conjunto para 

alcanzar las metas y los propósitos establecidos. Sin embargo, hay que señalar que 

las relaciones humanas en un centro educativo no son fáciles. Ante lo cual, lo 

importante es que todos los integrantes se identifiquen con la institución, sus objetivos, 

su misión, visión y valores, pues que dichos aspectos se convierten en el elemento 

unificador de las diferentes instancias. 

 

 

El clima escolar no es un elemento que permanece inalterable por mucho tiempo, a 

veces ciertos  fenómenos externos alteran la normalidad de la atmosfera  escolar, pero 

también ciertos factores internos pueden afectar el desenvolvimiento del clima 

institucional. El trabajo de los miembros de la institución consiste en precautelar el 

mantenimiento de un clima de calidad, como el de un bien que todos deben cuidar 

para que no se malogre ni desaparezca”. (Fabara, 2008). 

 

 

De lo anterior se pude concluir que: El clima social escolar, presenta las siguientes 

características: 

• Conjunto de relaciones de calidad entre  los miembros de la Institución. 

• Sentimientos de aceptación o rechazo entre los miembros. 

• Existe multiplicidad de relaciones. 

 

 

En definitiva, el clima escolar, se constituye en un factor de suma importancia,  pues 

está relacionado con aspectos tales como los sentimientos y sobre todo con las 

relaciones que se dan entre los miembros de la comunidad educativa, las cuales si son 

positivas se verán reflejadas en el buen funcionamiento institucional. 
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En el Ecuador, lamentablemente aún se perciben  en la gran mayoría de las 

instituciones educativas un clima escolar inadecuado, que repercute notablemente  en 

la vida de la organización y por ende de cada uno de sus miembros. “Es importante 

que aterrizados en los hechos concretos, en la propia experiencia, nos preguntemos 

los educadores y educadoras,   ¿hasta dónde el niño ha dejado de ser oprimido hoy, al 

menos en la educación? ¿Hasta dónde los métodos pedagógicos y, más importantes 

aún, las docentes y los docentes y las instituciones educativas a que asisten éstos y 

los niños y las niñas, han dejado de ser opresores? Y como antes lo decíamos: ¿hasta 

dónde los directivos y los y las docentes de la educación, permiten  que las niñas y los 

niños se expresen y que sus sentimientos verdaderos, auténticos, sean puestos o 

canalizados libremente para el desarrollo de sí mismos y de los demás? ¿Hasta dónde  

los y las  docentes, en su significativa mayoría, están realmente preparados, o se 

están preparando, para enfrentar la problemática  sucintamente descrita y la siempre 

deseada educación integral?. 

 

 

Si los alumnos y las alumnas tienen  miedo de expresarse en la escuela y en las aulas 

en todo lo que la expresión, respetuosa de uno mismo  y de los demás significa; si los 

niños y las niñas han caído en la trampa, como lo dijera el mismo Khol, “de seguirse 

repitiendo unos modelos tradicionalistas”, si los y las estudiantes aún se sienten 

clasificados o marcados como buenos o malos (es decir, en conformistas e 

inconformistas);  si todavía ellos buscan responder de la misma manera a las metas 

que se les impone; si además ellos recitan, memorizan más que piensan, que crean, 

que construyen pensamientos y conocimiento; si todavía se ocupan, hasta no dormir y 

estresarse  por los resultados de unos exámenes o pruebas que miden  más lo 

cuantitativo antes que lo cualitativo,  antes que un aprendizaje real para la vida; si lo 

principal de aprender es la ciencia y la tecnología antes que los afectos, que los 

valores, que los sentimientos y la ternura, algo malo está transitando en la educación, 

que es necesario identificar bien, sin restricciones y con honestidad y compromiso, 

para repensar y actuar de conformidad  con lo que verdaderamente se necesita. 

 

 

Todos anhelamos contar en nuestro país con una educación  integral para  las futuras 

generaciones, sin embargo, esto no será  una realidad, mientras solo exista mucha 
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retórica, mucha buena intensión, pues hace falta actuar más, recorrer muchos más 

caminos para que la educación integral, la libertad, el sentido verdadero de la 

participación y de la democracia lleguen a ello” (Betancourt, 2003). 

3.2.2. Factores que influyen en el clima escolar. 

Son varios los factores que influyen en el clima escolar, tales como: las Relaciones 

que se da entre la comunidad  educativa, las cuales permiten  el desarrollo armónico 

de la institución; Dificultades que se presentan, las cuales  pueden deberse a: 

diferente procedencia familiar y social; diferentes edades de alumnos y profesores, 

diferentes funciones y percepciones; intereses personales o grupales y factores 

externos; los elementos unificadores, dentro de los que se encuentran la misión, 

visión, valores y objetivos, todos ellos deben guardar una correcta relación y tener 

coherencia unos con otros; atmósfera escolar, que se percibe en cualquier ambiente 

de trabajo, pudiendo en el mismo existir  violencia lo que ocasionaría  tener una 

atmósfera inadecuada; valoración, según los estudios realizados, las mujeres valoran 

más el clima escolar  en los centros privados que en los públicos, donde existe más 

homogeneida; permanencia del clima escolar, mismo que es un elemento que 

permanece inalterable por mucho tiempo, ya que factores externos alteran la 

normalidad, mientras que los factores internos modifican las relaciones humanas; los 

conflictos escolares, los cuales suelen darse por diferencia de intereses, necesidades, 

opiniones, expectativas, así como aspectos no compartibles con las prácticas 

habituales, sin embargo, de debe destacar el valor de los conflictos, los cuales develan 

falencias; los problemas de indisciplina,  están en los parámetros de una convivencia 

normal. Se convierten en problema cuando son graves o frecuentes. Síntesis tomada 

de  (Fabara, 2007). 

 

Hay que considerar que en los últimos años la violencia escolar se ha incrementado, lo 

cual obedece a los conflictos sociales, a la descomposición de la familia, al papel de 

los medios de comunicación entre otros aspectos de importancia. He aquí la 

necesidad de contar con nuevas formas de actuar dentro del aula de clases, para así 

evitar actos de indisciplina que afecten  a los principales actores educativos. 

 

 

Elementos eficaces para desarrollar un buen clima escolar. 



33 
 

Para desarrollar un buen clima escolar, es necesario tomar en cuenta los siguientes 

elementos eficaces.  (Murillo,s/f). 

La Atmósfera ordenada, tranquila, es decir, a la importancia dada a las normas y 

reglas claras, a la buena disciplina, al buen comportamiento y a un entorno de 

aprendizaje tranquilo y seguro; clima en términos de buenas relaciones internas, lo 

cual se refiere a las relaciones entre miembros de la comunidad escolar; relaciones 

dentro del aula, tiene que ver con las buenas relaciones y empatía  que surgen entre 

los alumnos y  el profesor; orden y tranquilidad, es decir, creación de un ambiente de 

trabajo tranquilo, amable, donde existan reglas claras; actitud de trabajo, la cual debe 

reflejar predisposición en todo el proceso enseñanza aprendizaje; satisfacción, esto es 

contar con un aula divertida, donde reine la empatía, y sobre todo  la comunicación 

entre sus principales actores. 

 

 

3.2.3. Clima social de aula: concepto 

“Cada vez está más claro que cuando aludimos al aula  estamos hablando de algo 

más que de un lugar físico que actúa como telón  de fondo en la  experiencia 

educativa. Hoy, poco a poco, va tomando cuerpo una concepción que admite la 

poderosa influencia que ejercen las distintas medidas que sobre este contexto se 

adopten. Las variables organizativas trazadas, el tipo de relaciones que se propician o 

la disposición que se establezcan intervienen de manera decisiva a la hora de plantear  

una determinada forma de enseñanza. Como vemos de la posición  convencional que 

explicaba la clase  como un lugar neutral, pasivo y anónimo  se ha evolucionado hacia 

enfoques que la entienden como un entorno complejo y fundamental para el desarrollo 

de la experiencia educativa.” (Herrán & Paredes, 2008). 

Entonces se puede considerar  a la clase o aula “como un lugar de trabajo de alumnos 

y profesores, donde desarrollan el proceso de enseñanza- aprendizaje. Es el espacio, 

tanto físico como temporal, donde comparten e interactúan  actividades con objetivos 

comunes pero con responsabilidades diferentes: de enseñanza en los profesores y de 

aprendizaje en los alumnos” (Catillo & Polanco, 2007).  
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Asimismo, referente a lo anterior se considera “a nuestras aulas como un espacio de 

encuentro de personas  con diversas posibilidades, a fin de desarrollarse a sí mismos 

y  potenciarse  los unos de los otros. Pensando así, estamos ante el reto de enfrentar 

en el aula la diversidad humana” (PROMEBAZ, 2008). 

 

 

Según, Dunkin & Bidle (1974), “el clima de clases se refiere a la atmósfera de la clase, 

sus características sociales, psicológicas  y emocionales. La importancia del clima de 

la clase, tal conscientemente, como sucede en el caso de los objetivos o metas que 

deben conseguirse, o bien permanecer como creencias implícitas que se reflejan en la 

práctica diaria y que guían el comportamiento de profesores y estudiantes.” 

 

El clima social es la estructura relacional configurada por la interacción de todo el 

conjunto de factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Así, el contexto de 

la escuela y de la clase, las características físicas y arquitectónicas, los factores 

organizativos, las características del profesor y las características del estudiante, son 

según Moos, determinantes del clima de clase.  

 

 

De lo descrito anteriormente, se manifiesta que: El clima de clases  es el  ambiente 

que  respiramos, el cual está constituido por los diferentes aspectos que  intervienen 

en el aprendizaje, así como  el conjunto de relaciones  que si son positivas  permite el 

desarrollo armónico de la institución, facilitando la convivencia de todos sus miembros. 

También se puede decir que: El clima escolar es el factor básico para garantizar el 

bienestar de los y las estudiantes, pues se caracteriza por ser  un ambiente amigable y 

motivador en el cual los educandos se sienten seguros, respetados, aceptados, 

queridos, en confianza.  

 

 

Es necesario  mencionar  los entornos que pueden ayudar o impedir el aprendizaje, 

para lo cual se debe partir del hecho de que los entornos son flexibles de ser 

modificados, ello va a depender de muchos aspectos.  La manera de actuar  y 
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comunicar  de los maestros y maestras influye decisivamente en cómo ellos se 

sienten, en relación con nosotros, y con el ambiente que surge en el aula.  

 

ENTORNOS QUE PUEDEN AYUDAR O IMPEDIR EL APRENDIZAJE 
 

 Entornos que pueden 
impedir el  aprendizaje. 

Entornos que pueden ayudar 
al aprendizaje. 
 

Los modelos 
mentales 
influyen en el 
actuar docente. 

Si creemos que los 
estudiantes son vagos y sólo 
quieren jugar, los trataremos 
como tales  que necesitan ser 
vigilados. 

Cuando confiamos  en la 
capacidad de nuestros 
estudiantes y les comunicamos 
esta confianza, generamos  un 
ambiente positivo de trabajo y 
refuerza la auto-confianza. 

Los modelos 
mentales y los 
prejuicios 
ideológicos. 

Si se desarrollan prejuicios 
contra los y las estudiantes por 
diversas razones. Ya sea por  
su género, raza, por 
pertenecer a una u otra cultura 
y/u grupo social; por ser 
originario de una u otra parte 
(costa, sierra, amazonia, 
ciudad, campo), por profesar 
una u otra religión. 

Incorporar un nuevo discurso, 
democrático, antidiscriminatorio, 
empeñarnos  en prácticas 
también democráticas. Pero 
para ellos es necesario superar 
toda clase de perjuicios. De ahí 
la importancia de estar lo más 
cociente posible de los modelos 
mentales que manejamos. 
 

Los modelos 
mentales y las  
etiquetas y 
expectativas. 

Existen las preferencias. A 
algunos de ellos, no logramos 
tratarles de manera positiva, 
debido a ciertas características 
que rechazamos voluntaria o 
involuntariamente. Así nacen 
las etiquetas: él es “tonto”, el 
otro es “perezoso”, ella es 
“agresiva” y fulanito 
“maleducado”. El problema 
con todas esas etiquetas es 
que reflejan mal la realidad, 
además de que solamente se 
centran en lo exterior de la 
persona. 

Es necesario aplicar el “efecto 
pygmalión”: si el maestro/a 
piensa que el estudiante es 
inteligente, notará que cada 
comportamiento es un indicio en 
ese sentido. Cuando el 
estudiante se comporta de la 
forma contraria el docente lo 
atribuirá a causas externas y le 
ayudará a encontrar la solución 
correcta. 
Debemos tener mucho cuidad 
con las etiquetas. Siempre es 
mejor creer en las posibilidades 
de aprendizaje y desarrollo de 
los estudiantes. La actitud y las 
expectativas positivas resultan 
muy estimulantes. 

Los modelos 
mentales en 
cuanto a 
nuestro papel 
como 
maestro/a. 

Loa maestros/as, en general 
perciben las situaciones 
conflictivas que se dan como 
“crisis” que debería darse en  
la escuela. Y creemos que lo 
correcto es ponerle fin cuanto 

Sería mejor aprovechar esas 
situaciones, porque ellas 
constituyen oportunidades para 
la práctica de valores. Esto 
implica un cambio de modelos 
mentales. 
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antes. 
 

Cuadro comparativo, (PROMEBAZ, 2007). 

 

Obstáculos que se oponen a la formación integral 

Relacionado a lo anterior es necesario conocer además algunos obstáculos que 

impiden llevar adelante un verdadero proceso de enseñanza aprendizaje. Más aún 

cuandose habla constantemente de la necesidad  de lograr una educación integral en 

nuestros niños y niñas, que mejore sus condiciones de vida, y por ende de la 

sociedad, sin embargo, ello aún no se da como se esperaría, lo cual se debe, según 

estudios realizados a  la presencia de algunos obstáculos, que se resumen a 

continuación:  

 

 

a) Los Obstáculos Epistemológicos. 

Rojas (1998), señala que la Epistemología: “Es la ciencia interdisciplinaria que estudia 

los fundamentos, esencia, origen, procesos, medios, métodos, desarrollo y 

fundamento del conocimiento en general, del “aprendizaje, inteligencia”. Luego agrega: 

“Es la ciencia que estudia cómo se desarrolló el aprendizaje, la inteligencia y el 

conocimiento en el ser humano.” 

 

 

La Epistemología es una herramienta de primera mano para comprender  el cómo 

conoce y aprender el ser humano y desde luego,  los niños y  las niñas. Si no hay 

conocimiento  epistemológico básico en el docente y en  la docente, lo más probable 

es que caigan en el accionar mecanicista  y reproductivista de los conocimientos, 

cuando lo que tiene como visión y misión fundamentales, por el perfil profesional  que 

debe tener, es ayudar a aprender, a pensar y a seguir a sus  alumnos y alumnas. 

Menos aún, podrá comprender las diferentes propuestas, modelos o enfoques 

educativos y del aprendizaje.  
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b) Los Obstáculos Conceptuales. 

Las conceptualizaciones  nos llegan a través del conocimiento que obtenemos por 

diferentes modalidades como el estudio, la lectura o la investigación, pero también por 

las experiencias directas  que tengamos con los hechos de la realidad. 

Los y las docentes, orientan su práctica pedagógica, y a su vez  interaccionan con los 

niños y niñas, con base en diferentes saberes, adquiridos por diversas fuentes que 

han determinado su conciencia, su personalidad y su conducta, y así mismo una 

concepción de lo que es la pedagogía y el ser maestro o maestra. Pero  

lamentablemente, algunas de esas concepciones no tienen suficiente validez, pero la 

forma, quizás memorística, o empírica como usted las adquirió  y las  aplica, no le  han 

permitido cuestionar muchos comportamientos de su práctica  y le han condenado a 

actuar de manera rutinaria, quizás generando problemas o entorpeciendo 

inconscientemente el normal desarrollo  de los niños y de las niñas que usted orienta. 

En este caso, podemos afirmar, que usted está a merced de obstáculos intelectuales, 

que a la vez generan obstáculos actitudinales. 

 

 

c) Los Obstáculos Actitudinales. 

Las actitudes son tan esenciales en la vida y en la educación, hasta  tal punto que sin 

ellas ésta última no sería posible. Educación que ignore las actitudes, deja de ser tal, 

para convertirse en simple, lineal y reducido instruccionalismo, información. 

 

 

Para, Medaura & Monfarrel (1989) la actitud: es una disposición interna de tono 

emocional sea de aceptación, de rechazo o de indiferencia. Disposición dirigida hacia 

uno mismo, los demás, los objetos, las instituciones”. 

 

 

Algo muy importante también, es que la actitud tiene un comportamiento cognitivo, uno 

afectivo y uno volitivo y bajo esta concepción se ha adelantado tradicionalmente su 

análisis. Frente a la vida,  a los objetos,  a las demás personas reaccionamos, 

asumimos posiciones y es aquí donde se explica la actitud, pero ésta no se da desde 
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un solo punto de vista, el cognitivo por ejemplo, ella se da también, desde la 

explicación afectiva y volitiva. Pero para asumir una nueva actitud, es decir, para optar 

por un nuevo paradigma educativo, el de la formación integral,  lo anteriormente 

analizado, se puede convertir en un obstáculo. 

 

d) Los Obstáculos Operativos. 

Finalmente encontramos que el docente o la docente piensan y sienten, se manifiesta 

o concreta en sus acciones, en su práctica. No siempre lo que las personas 

concebimos, es decir, pensamos y tenemos a nivel de conciencia, es lo que 

ejecutamos y traducimos a la práctica, sin embargo, ello sería lo esperable: que haya 

una congruencia  entre la teoría, entre lo que se piensa y la práctica o lo que se hace. 

 

 

No obstante también si la persona, el docente o la docente, tiene una concepción 

reduccionista de la educación y del ser humano y no una visión o concepción integral 

de  aquélla, así mismo orientará su práctica educativa; si el o la docente piensa que el 

ser humano es ante todo inteligencia racional y pensamiento, su esfuerzo estará 

encaminado al desarrollo de éstos y muy poco a los demás aspectos de la totalidad 

del ser humano como son sus valores, su afectividad, sus sueños, su sociabilidad, etc. 

 

 

De lo analizado anteriormente, se deduce que para apuntar a una formación integral, 

el docente y la docente tienen que superar principalmente  los obstáculos descritos y 

otros que considere necesarios, y sólo así se podrá hablar de una verdadera 

educación integral que beneficie a nuestros niños, niñas y adolescente. (Betancourt, 

2003). 

 

 

3.2.4. Características del clima  social de aula según el criterio de Moos. 

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 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051999000100007#8
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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. 

 

 

El contexto de la escuela y de la clase, las características físicas y arquitectónicas, los 

factores organizativos, las características del profesor y las características del 

estudiante, son según Moos (1979) determinantes del clima de clase. La complejidad 

del clima social del aula pone de manifiesto la necesidad de elaborar instrumentos que 

faciliten su mediación. 

 

 

“El ambiente escolar no se reduce al marco físico, también hay que tener en cuenta la 

dimensión humana. El clima social escolar depende de la cohesión, la comunicación, 

la cooperación, la autonomía, y la organización del estilo de dirección docente. En 

general, el tipo de profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más 

contribuye al logro de resultados positivos y a la creación de un escenario de 

formación presidido por la cordialidad. No en vano, sin comunicación no hay 

educación. Por esta razón, hay que cultivar la participación a través de la interacción, 

el establecimiento consensuado de normas de convivencia, la implicación de los 

alumnos en cuanto atañe a su educación, la asunción creciente de responsabilidades, 

etc.; todo lo cual permitirá a los educandos avanzar por las sendas de la maduración y 

la autonomía.  

 

 

Según lo estudiado, el foco de interés ha sido para Moos la clase como el conjunto de 

profesor-alumnos reunidos en un lugar específico (el aula) para la realización de una 

tarea escolar. Moos y sus 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: las  vinculadas con aspectos 

afectivos, de las interacciones entre alumnos y entre alumnos y docentes; de 

mantenimiento y cambio que incluyen aspectos de normas y regulaciones de la clase y 
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la innovación introducida por el profesor; y  variables de crecimiento personal, 

conceptualizadas en relación a funciones específicas del ambiente escolar. Estos  tres 

tipos de variables,  se constituyeron más tarde en las cuatro dimensiones que más 

adelante serán  detallados. 

 

 

Por otro lado, es importante mencionar que la Escala de Clima Social Escolar (CES) 

fue desarrollada por R. Moos y E. Tricket (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” (Moos, Moos&Tricket, 1989).  

 

 

La Escala CES (original y la versión adaptada) cuenta con 90 ítems que miden 9 

subescalas diferentes comprendidas en cuatro grandes dimensiones que ayudan a 

calibrar el ambiente del salón de clase: Relaciones, implicación, afiliación, ayuda; 

Autorrealización: tareas, competitividad; Estabilidad: organización, claridad, control; 

Cambio: innovación. A continuación se describen cada una de ellas: 

 

1) DIMENSIÓN RELACIONAL O  RELACIONES 

La dimensión Relaciones evalúa el grado de implicación de los estudiantes en el 

ambiente, el alcance de su apoyo y ayuda hacia el otro y el grado de libertad de 

expresión. Es decir,  mide en que medida los estudiantes están integrados en la clase, 

se apoyan y ayudan entre sí. Sus subescalas son: 

 

 

3.2.4.1. Implicación (IM): Mide el grado en que los alumnos muestran interés por 

las actividades de la clase y participan en los coloquios y como disfrutan del 

ambiente creado incorporando tareas complementarias. Por ejemplo: “Los 

alumno ponen mucho interés en lo que hacen en esta clase”. 
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3.2.4.2. Afiliación (AF): Nivel de amistad entre los alumnos y como se ayudan en 

sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos. Por ejemplo: “En esta 

clase, los alumnos llegan a conocerse realmente bien unos con otros. 

 
 

3.2.4.3. Ayuda (AY): Grado de ayuda, preocupación y amistad por los alumnos 

(comunicación abierta con los alumnos, confianza en ellos e interés por sus 

ideas). Por ejemplo: “El profesor muestra interés personal por los alumnos”. 

 

 

2) DIMENSION DE DESARROLLO PERSONAL O AUTORREALIZACIÓN. 

Es la segunda dimensión de esta escala a través de ella se valora la importancia que 

se concede en la clase a la realización de las tareas y a los temas de las materias, 

comprende las siguientes subescalas: 

 

 

3.2.4.4. Tareas (TA): Importancia que se la da a terminación de las tareas 

programadas. Énfasis que pone el profesor en el temario de las materias. 

Por ejemplo: “Casi todo el tiempo de clase se dedica a la lección del día”. 

 

3.2.4.5. Competitividad (CO): Grado de importancia que se da al esfuerzo por 

lograr una buena calificación y estima, así como a la dificultad para 

obtenerlas. Por ejemplo: “Aquí, los alumnos no se sienten presionados para 

competir entre ellos.” 

 

3) DIMENSION DE ESTABILIDAD O DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO 
 
3.2.4.6. Estabilidad: Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, 

funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia 

en la misma. Integran esta dimensión las siguientes subescalas: 
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3.2.4.7. Organización (OR): Importancia que se le da al orden, organización y 

buenas maneras en la realización de las tareas escolares. Por ejemplo, el 

ítem 6 “Esta clase está muy bien organizada”. 

 

3.2.4.8. Claridad (CL): Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de 

unas normas claras y al conocimiento por parte de los alumnos de las 

consecuencias de su incumplimiento. Grado en que el profesor es 

coherente con esa normativa e incumplimientos. Por ejemplo, el ítem 7 

“Hay un conjunto de normas claras que los alumnos tienen que cumplir”. 

 

3.2.4.9. Control (CN): Grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre 

el cumplimiento de las normas y penalización de aquellos que no las 

practican. (Se tiene en cuenta la complejidad de las normas y la dificultad 

para seguirlas.) Ejemplo: “En esta clase, hay pocas normas que cumplir”. 

 

 

4) DIMENSION DEL SISTEMA DE CAMBIO 
 
Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables en las 

actividades de clase. Formada por la subescala Innovación. 

 

 

3.2.4.10. Innovación (IN): Grado en que los alumnos contribuyen a planear las 

actividades escolares y la variedad y cambios que introduce el profesor con 

nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del alumno. Por ejemplo, el 

ítem 9 “Aquí siempre se está introduciendo nuevas ideas”. (Moos, 

Moos&Tricket, 1989).  

 

 

3.2.4.11. Cooperación (CP):“En el desarrollo de las tareas de aprendizaje 

cooperativo, los alumnos aprenden y ponen en práctica habilidades de  

trabajo cooperativo, tales como liderazgo, habilidades de comunicación, 
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negociación y resolución de conflictos.Se produce una situación 

cooperativa, cuando los objetivos académicos de los alumnos están 

entrelazados de tal forma que cada uno de ellos sólo puede alcanzar el 

éxito si sus compañeros también lo logran” (Centro de Excelencia para la 

Capacitación de Maestros, 2004, págs. 39 - 41). 

3.3. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, TIPOS Y CLIMA DE AULA. 

Con respecto a los tipos de clima, numerosos autores han propuesto diferentes 

clasificaciones para tipificar el clima  escolar y del aula; sin embargo, todos los autores 

coinciden en que tanto el clima escolar como el de aula se desarrollan entre dos 

extremos: uno favorable, que representa un clima abierto, participativo, ideal, 

coherente, en el cual existiría  mayor posibilidad  para la formación integral del 

educando desde el punto de vista académico, social y emocional, puesto que existirían 

más oportunidades para la convivencia armónica. El otro extremo sería desfavorable y 

estaría representado por el clima cerrado, autoritario, controlado y no coherente, 

donde imperan las relaciones de poder, de dominación y de control, porque no se 

estimulan los procesos interpersonales, ni la participación libre y democrática, por lo 

cual, se producen comportamientos individuales y sociales hostiles, que inciden  

negativamente en la convivencia y el aprendizaje. Colmenares, M. (2006). El  clima de 

relaciones interpersonales en el aula un caso de estudio B. Recuperado de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1011-22512006000200010... 

 

 

Por otro lado, Moos (1979),  agrupa los climas del aula en seis tipos diferentes, 

dependiendo de cómo las características de las mismas se manifiestan y estructuran: 

aulas orientadas a la innovación, a la relación estructurada, al rendimiento académico 

con apoyo del profesor, a la colaboración solidaria, a la competición individual 

0smesurada y al control. 

 

 

Asimismo, la escala de Moos y Trickett (1984) parte de un supuesto: la medida del 

clima de aula es indicativa del entorno de aprendizaje, y el propio clima tiene un 

efecto sobre la conducta discente. Ellos presentan en su trabajo una tipología de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1011
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climas de aula, basada en la aplicación extensiva de la escala a clases de 

secundaria.  En su adaptación española, se encontraron seis grandes tendencias: 

 

3.3.1. Aulas orientadas a la relación estructurada. Se promociona la interacción y 

participación de los alumnos. El interés y la implicación es alto, al igual que el 

apoyo. Hay orden y las reglas están claras. 

 

 

3.3.2. Aulas orientadas  a una competitividad desmesurada. Hay pocas reglas, 

poco énfasis en las relaciones, tampoco importa tanto la innovación, ni siquiera 

la claridad de las reglas: la clave en este tipo de clima de aula está en la 

competitividad, más incluso que en el control que se puede ejercer.  
 
 

3.3.3. Aulas orientadas a la organización y estabilidad. Las relaciones entre los    

estudiantes son positivas. El énfasis está en la organización y en la claridad de 

las reglas, si bien hay menos control que en el segundo de los perfiles y mayor 

énfasis en la competición. 

 
 

3.3.4. Aulas orientadas a la innovación: priman los aspectos innovadores y 

relacionales, la orientación a la tarea es escasa, como también se presta poca 

atención a las metas y procedimientos. El control del profesor es exiguo. (Moos 

& Trickett, 1984). 

 

 

3.3.5. Aulas orientadas a la cooperación. “priman las habilidades de  trabajo 

cooperativo, tales como liderazgo, habilidades de comunicación, negociación y 

resolución de conflictos. En las situaciones cooperativas, los alumnos se 

sienten más aceptados y apreciados, se genera un clima de confianza, las 

ideas y los sentimientos son expresados con mayor facilidad y el intercambio 

de información resulta más eficaz. Además, la motivación de los alumnos es 

fundamentalmente intrínseca, decrece el miedo al fracaso académico, mejora 
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el rendimiento y se incrementa la autoestima y la habilidad de tomar la 

perspectiva del otro”  (Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros, 

2004, págs. 40 y 41). 

 

3.3.6. Relación entre la práctica pedagógica y el clima de aula. 

En líneas anteriores ya se analizó sobre el clima de aula, sin embargo, para identificar 

la relación que existe entre éste y las prácticas pedagógicas es necesario definir 

nuevamente  lo que es el clima de aula, mismo que según Navarro, G. (s/f) manifiesta 

que es: “la percepción  que los individuos  tienen de distintos aspectos del ambiente en 

que se desarrollan sus actividades habituales, los cuales se relacionan con la 

satisfacción, con la vida escolar y la calidad de la educación.  

 

 

Por otro lado para, Mondragón, H. (s/f) las  prácticas pedagógicas  se refieren al 

conjunto de estrategias e instrumentos que utiliza el profesor  en el desarrollo de sus 

clases, con la pretensión de formar a los estudiantes en el marco de la excelencia 

académica y humana. 

 

 

Si  relacionamos ambas definiciones, se puede percibir que las mismas guardan una 

estrecha relación la una con la otra, pues  van ha existir necesariamente dentro del 

aula de clases. Específicamente  la consecuencia de las prácticas pedagógicas 

ejercidas generalmente por los y las docentes van a generar  automáticamente un 

determinado clima de aula, el cual va ha ser percibido por todos y cada uno de los 

presentes,  pudiendo ser éste positivo o negativo, esto va ha depender sin lugar a 

dudas del buen o mal desempeño del docente.  

 

 

3.3.7. Prácticas didáctico-pedagógicas que mejoran la convivencia  y el clima 
de aula. 

 

Es un hecho innegable que el estudiante actual, requiere o mejor dicho siempre ha 

requerido de un profesor y una profesora capaz de guiarlo en el proceso de formación, 



46 
 

de ponerlo en contacto con información actualizada, con investigaciones relevantes, 

con lecturas pertinentes, con tecnología adecuada. 

 

 

“A continuación, se describen algunas de las buenas prácticas  pedagógicas que 

caracteriza a un buen docente  verdaderamente comprometió con su rol. Y que para el 

presente siglo XXI se las debería aplicar dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 

para contar con una convivencia armónica (“Quizpe, 2010). 

 

 

Prepara las clases, brindar adecuada tutoría, planificar el trabajo considerando  la 

diversidad,  motivar a los estudiantes, utilizar diversos materiales y métodos,  

mantener la disciplina y el orden, fomentar la comunicación, el respeto, la afectividad, 

la autonomía, el trabajo en equipo, la investigación, dominar la asignatura que imparte, 

y  actualizar sus conocimientos  permanentemente, colaborar con las familias, 

involucrarles en el  las actividades escolares, orientar oportunamente, colaborar en la 

gestión del centro. 
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4. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación, fue realizado  de manera minuciosa, procurando 

el cumplimiento eficaz de cada uno de los lineamientos estipulados en la guía 

didáctica. Lo cual implicó entre otros aspectos que los instrumentos establecidos para 

la recolección de la información fueran aplicados de manera correcta a cada uno de 

los actores involucrados en este proceso investigativo. 

 

 

4.1. Contexto 

Este trabajo, se llevó a cabo en el Centro de Educación Básica  “Albero Acosta 

Soberón”, ubicado en la  Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Ciudad de 

Sangolquí. El mencionado Plantel es una Institución del Estado. Cuenta con el nivel de  

educación básica de primero a décimo año distribuida en dos jornadas. Cabe destacar 

aquí, que hubo la suficiente colaboración de todos quienes conforman la mencionada  

Institución, lo cual facilitó el desarrollo del proceso de investigación. 

 

 

4.2. Diseño de la investigación 

La  presente investigación se  desarrolló con los siguientes tipos de investigación: 

Descriptiva – Explicativa. La investigación es de tipo Descriptiva, ya que utilizó los 

hechos observados e investigados. Además  se procuró  realizar una interpretación 

racional y un análisis objetivo de las variables que se involucran en la temática 

planteada. 

Se utilizó también la investigación Explicativa, ya que está dirigida a responder a las 

causas de los eventos físicos o sociales.  Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. Por 

tanto, a través de la misma se buscó conocer las diversas manifestaciones con 

relación  a los tipos de aula y el ambiente social en el que se desarrolla  el proceso 

educativo, así como explicar y caracterizar  la realidad de los mismos. 
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4.3. Participantes: 

La  población con la que cuenta el mencionado Plantel educativo es aproximadamente 

de 900 estudiantes y 40 docentes, de la cual se pudo obtener una determinada 

muestra. 

 

 

La  muestra determinada fue: 3 profesionales de la educación de género femenino 

(profesoras guías), de: cuarto año de básica, quien tiene más de cuarenta años de 

edad, posee una experiencia de más de 30 años y además cuenta con un título de 

tercer nivel en educación;  la docente  de  séptimo año, tiene 22 años y un año de 

experiencia, posee el título de profesora;  y la maestra de décimo año, quien tiene 39 

años, cuenta con una experiencia de 18 años y un título de tercer nivel en educación. 

A las antes mencionadas docentes se les aplicó  una encuesta.  

 

 

Asimismo, se contó con la participación de 36 estudiantes de cuarto; 43 de séptimo y 

18 de décimo año de educación básica, que sirvieron  para  obtener la muestra 

requerida,  a través de la aplicación de otra encuesta, cuyos resultados, al igual que 

los anteriores justifican  el trabajo propuesto.  

 

 

A continuación, se presentan las siguientes tablas y  gráficos estadísticos que 

resultaron de la información socio-demográfica recogida en los cuestionarios para 

profesores y estudiantes. 

 

 

 

 



49 
 

 

 

                     TABLA Nº1                                                         GRÁFICO Nº 1 

 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2012. Centro de                                  Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de             
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón”                             Educación Básica “Alberto Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala.                                                     Investigado por: Carolina Ayala 
 
 

La población investigada estuvo conformada por el  36,46%  de  estudiantes de  cuarto 

año de educación básica, el 44, 49%  de séptimo  y el 18,75%  de décimo  de básica.         

 

            TABLA Nº2                                                                 GRÁFICO Nº 2                           

 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de                                      Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de             
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón”                                   Educación Básica “Alberto Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala.                                                           Investigado por: Carolina Ayala. 
 
 
El 40,63%, de los encuestados corresponden al sexo femenino, mientras que el 

59,38%   es de género masculino. 

 

 

36% 

45% 

19% 

AÑO DE EDUCACION BASICA 

4to     Año 
de EB 

7mo   Año 
de EB 

41% 

59% 

SEXO 

Niña 

Niño 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Opción Frecuencia % 

4to     Año de EB 35 36,46 

7mo   Año de EB 43 44,79 

10mo Año de EB 18 18,75 

TOTAL 96 100,00 

P 1. 3 

Opción Frecuencia % 

Niña 39 40,63 

Niño 43 59,38 

TOTAL 96 100,00 
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                    TABLA Nº3                                                        GRÁFICO Nº 3                           

 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de                                      Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de             
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón”                                   Educación Básica “Alberto Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala.                                                           Investigado por: Carolina Ayala 
 
En cuento a la edad, el 21,33%  son de 7 y 8 años, el 16% corresponden a 9 y 10 años, el 

41,33%  son de 11 y 12 años, el 16%  son de  13 y 14 años y el 5, 33%  corresponden a las 

edades 15 y 16 años. 

                      TABLA Nº4                                                   GRÁFICO Nº 4                           

 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de                                      Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de             
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón”                                   Educación Básica “Alberto Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala.                                                           Investigado por: Carolina Ayala. 
 
 

21% 

16% 
42% 

16% 5% 

EDAD 

  7 – 8   
años 

  9 – 10 
años 

11 – 12 
años 

13 – 14 
años 

12% 
7% 

0% 

8% 

4% 
69% 

MOTIVO DE AUSENCIA 

 Vive en otro 
país 

Vive en otra 
ciudad 

Falleció 

Divorciado 

Desconozco 

P 1. 4 

Opción Frecuencia % 

7 – 8   años 16 21,33 

9 – 10 años 12 16,00 

11 – 12 años 31 41,33 

13 – 14 años 12 16,00 

15 – 16 años 4   5,33 

TOTAL 75 100,00 

P 1. 6 

Opción Frecuencia % 

Vive en otro país 11 11,58 

Vive en otra 

ciudad 

7 7,37 

Falleció 0 0,00 

Divorciado 8 8,42 

Desconozco 4 4,21 

No contesta 65 68,42 

TOTAL 95 100,00 
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En lo referente al motivo de ausencia de los representantes de los estudiantes, los datos nos 

permiten obtener que, el 11,58% viven en otro país, el 7,387% viven en otra ciudad, el 8,42%  

es debido a divorcios, el 4,21%  se desconoce, existiendo además un 68,42 que prefiere 

abstenerse de contestar esta cuestión. 

                      TABLA Nº5                                                   GRÁFICO Nº 5                           

 
 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de                                      Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de             
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón”                                   Educación Básica “Alberto Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala.                                                           Investigado por: Carolina Ayala. 
 

Con respecto a quienes les ayudan  y/o revisa los deberes, el 7,37% de los 

encuestados manifiestan que  son sus padres, el 55,79% sus madres, el 1,05%  los 

abuelos/as, el 3,16% a los hermanos/as, el 1, 05% a los tíos/as, el 10,53% dicen que 

lo hacen ellos mismos, existiendo  el 21,05% que no contesta. 

 

 

 

 

 

7% 

56% 

1% 

3% 
1% 

0% 

0% 

11% 

21% 

AYUDA Y/0 REVISA LOS DEBERES 

Papá 

Mamá 

Abuelo/a 

Hermano/a 

Tío/a 

Primo/a 

Amigo/a 

Tú mismo 

No contesta 

P 1. 7 

Opción Frecuencia % 

Papá 7 7,37 

Mamá 53 55,79 

Abuelo/a 1 1,05 

Hermano/a 3 3,16 

Tío/a 1 1,05 

Primo/a 0 0,00 

Amigo/a 0 0,00 

Tú mismo 10 10,53 

No contesta 20 21,05 

TOTAL 95 100,00 



52 
 

 

 

               TABLA Nº6                                                             GRÁFICO Nº 6 

 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de                                      Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de             
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón”                                   Educación Básica “Alberto Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala.                                                           Investigado por: Carolina Ayala. 
                    

Con respecto al nivel académico de las  madres de los encuestados, los datos arrojan 

que el 24,47%  acabaron la escuela, el 36,17% el colegio, el 17,02% la universidad y 

el 22, 34%  se desconoce. 

                     TABLA Nº7                                                           GRÁFICO Nº 7 

 
 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de                                      Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de             
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón”                                   Educación Básica “Alberto Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala.                                                           Investigado por: Carolina Ayala. 
 
 

25% 

36% 
17% 

22% 

NIVEL DE EDUCACION MADRE 

Escuela 

Colegio 

Universidad 

No contesta 

11% 

35% 
15% 

39% 

NIVEL EDUCACION PADRE 

Escuela 

Colegio 

Universidad 

P 1. 8.a 

Opción Frecuencia % 

Escuela 23  24,47 

Colegio 34   36,17 

Universidad 16   17,02 

No contesta 21   22,34 

TOTAL 94 100,00 

P 1. 8.b 

Opción Frecuencia % 

Escuela 10 10,75 

Colegio 33   35,48 

Universidad 14   15,05 

No contesta 36 38,71 

TOTAL 93 100,00 
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Referente al nivel académico de los padres,  los datos arrojan que el 10,75%  solo 

acabaron la escuela, el 35,48%  el colegio, el 15,05% poseen estudios universitarios, 

existiendo el 38,71% de encuestados que no contesta a esta interrogante. 

 

4.4. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 
 

4.4.1. Métodos 

Dentro de los métodos utilizados para el desarrollo del trabajo de investigación se 

contó con el  método inductivo-deductivo, bajo un criterio cuantitativo, donde a través 

del método inductivo, se pudo obtener juicios de  carácter  general,  mismos que 

fueron plasmados en las respectivas conclusiones. Y mediante el  método deductivo, 

se posibilitó la  formulación de criterios particulares en base a  los hechos investigados 

de carácter general.  

 

La investigación también contó con la utilización del método  estadístico, lo que hizo 

posible la organización de la información alcanzada, con la aplicación de los 

instrumentos  de investigación, a su vez que facilitó los procesos de validez y 

confiabilidad  de los resultados. 

 

El analítico- sintético, fue otro de los métodos utilizados, el cual permitió el análisis y la 

síntesis de la información que se  obtuvo  a lo largo de la investigación, así como de 

las diferentes fuentes bibliográficas referenciales, posibilitando al mismo tiempo la  

construcción de un nuevo conocimiento sobre el hecho estudiado. 

 

4.4.2. Técnicas:  Para la recolección y análisis de la información  teórico y empírica, 

se utilizaron las siguientes técnicas: 
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• La lectura, técnica que permitió conocer, analizar y seleccionar aportes 

teóricos  conceptuales y metodológicos sobre la temática objeto de 

investigación. 

 

• Los organizadores gráficos,  a través de los cuales se facilitó los procesos de 

comprensión y síntesis de los apoyos teóricos-conceptuales. 

 

• La encuesta,  es una de las técnicas más utilizadas que se apoya en un 

cuestionario previamente elaborado y sirvió para recopilar la  información 

directamente de los investigados, pues estuvo  diseñada de una forma tal que 

permitió obtener datos precisos. Esta disposición del instrumento permitió 

obtener información de dos fuentes: docentes y estudiantes. 

 

• La investigación documental, que permitió el acopio bibliográfico para 

establecer el marco teórico. 

 

• La observación, la  misma, que permitió la captación de  importantes aspectos 

correspondientes al proceso investigativo. 

 

• La entrevista, a través de la cual se pudo  establecer  contacto con las 

personas a quienes  estaba  dirigida la investigación, con la finalidad de 

obtener información complementaria,  para la aplicación correcta  de  los 

diferentes instrumentos, así como para  la argumentación de la interpretación  

de los resultados finales. 

 

4.4.3. Instrumentos 

En cuanto a los instrumentos de investigación aplicados, se consideró los siguientes: 

a) Cuestionario de Clima Social Escolar (CES) de “Profesores” R.H. Moos, B. S.  

Moos y  E. J. Trickett, adaptación ecuatoriana. 

 

b) Cuestionario de Clima Social Escolar (CES) de “Estudiantes” R.H. Moos, B. S.  

Moos y  E. J. Trickett, adaptación ecuatoriana. 
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La Escala CES (original y la versión adaptada) cuenta con 90 ítems que miden 9 

subescalas diferentes comprendidas en cuatro grandes dimensiones que ayudan a 

calibrar el ambiente del salón de clase: Relaciones: implicación, afiliación, ayuda; 

Autorrealización: tareas, competitividad; Estabilidad: organización, claridad, control; y 

Cambio: innovación.  

4.5. Recursos: 

4.5.1    Humanos 

 Directora de Tesis 

 Personal de Pregrado 

 Personal Administrativo  

 Director de la Institución 

 Docentes 

 Alumnos/as  

 

 

4.5.2    Institucionales 

 Universidad  Técnica Particular de Loja 

 Centro de Educación Básica  “Alberto Acosta Soberón” 

 

 

4.5.3    Materiales 

 Manual de trabajo 

 Material  bibliográfico 

 Formatos de encuestas CES 

 Medios tecnológicos 

 Útiles de oficina 

 

 

4.5.3    Económicos 

 De uso personal 
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4.6. Procedimiento: 

Con respecto al procedimiento, éste se llevó a cabo de la siguiente manera: 

primeramente  se realizó  la interpretación de la guía, para conocer los lineamientos a 

seguir en el proceso de investigación. Seguido de lo anterior se efectuó la revisión 

bibliográfica, para lo cual se acudió  al uso de las diferentes fuentes de información 

como: libros, documentos,  internet, etc.< Esto permitió la recopilación de suficiente e 

importante información, lo cual permitió el desarrollo del marco teórico. 

 

 

A continuación, se procedió a  la búsqueda del contexto. Una vez identificada la 

posible institución educativa se llevó a cabo una  entrevista  con el señor Director del 

Centro Educativo, al cual se la respectiva solicitud, así como los propósitos y objetivos 

que se desea obtener con el desarrollo del trabajo de investigación. Una vez 

determinada la Institución objeto de la investigación, se procedió a formalizarla 

mediante  una carta de autorización con el visto bueno. 

 

Posteriormente, se realizó la investigación de campo, para la cual se aplicó  una 

encuesta, misma que estuvo dirigida  a los niños y niñas de 4to, 7mo y 10mo año de 

educación básica del Centro de Educación Básica  “Alberto Acosta Soberón”, así como 

a las maestras guías de los mismos paralelos; utilizando para ello el Cuestionario: 

Escala de Clima Social Escolar, tanto para profesores como para estudiantes, a través 

de los cuales se obtuvieron suficiente e importante información. 

 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a  la organización de 

la información obtenida, así como  su respectiva tabulación, análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos. Esto sirvió para la realización de la redacción y 

presentación  de la discusión, de la cual se desprendieron las respectivas 

conclusiones y recomendaciones,  y con ello finalmente se procedió al diseño de la 

propuesta. 
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5. INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA SOCIAL DEL AULA 

Los datos que a continuación se presentan, están representados en tablas con 

puntajes. No se manejaron  frecuencias ni porcentajes y los gráficos son  polígonos de 

frecuencias.  

 

CUADROS  DE RESUMEN DE ESCALAS CES 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA 

                               

                      TABLA Nº 8                                                GRÁFICO Nº 8 

 

  Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de 
   Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón” 
   Investigado por: Carolina Ayala.    
 
 

5,91 5,68 5,50 5,35 
6,00 

5,30 
5,85 

4,06 

5,94 6,24 

0,00 
1,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
7,00 
8,00 
9,00 

10,00 

IM AF AY  TA CO OR CL CN IN CP 

Subescalas CES - Estudiantes ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 
IMPLICACIÓN IM 5,91 
AFILIACIÓN AF 5,68 
AYUDA AY  5,50 
TAREAS TA 5,35 
COMPETITIVIDAD CO 6,00 
ORGANIZACIÓN OR 5,30 
CLARIDAD CL 5,85 
CONTROL CN 4,06 
 INNOVACIÓN IN 5,94 
COOPERACIÓN CP 6,24 
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El  6, 24,  de los encuestados son cooperativos, el  6 dan  importancia  al esfuerzo por 

lograr una buena calificación; el 5,95  contribuyen a planear las actividades escolares; 

el 5,91 muestran  interés por las actividades de la clase; el 5,85 muestran  importancia  

al establecimiento,  5,68 demuestran amistad entre ellos; el 5,50 practican la ayuda 

mutua; el 5,35 terminan sus tareas programadas; el 5,30 fomenta la organización y el 

orden, existiendo  además el 4,06  de estudiantes que le dan menos importancia al 

cumplimiento de normas. 

 

TABLA Nº 9                                                   GRÁFICO Nº 9 

 
 Fuente: Trabajo de campo, 2012 Centro de  
 Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón” 
 Investigado por: Carolina Ayala.                
 

 

Existe un 9 de los  docente que ayudan  dentro del aula de clases;  el 8,27, que le dan 

importancia a la  innovación; el  7 que fomentan la amistad entre sus estudiantes; el 7 

dan importancia al establecimiento y a sus reglamentos; el 7,27 que fomentan la  

cooperación; existe además un 6 que le dan importancia a la  implicación, es decir, el 

grado de importancia por las actividades de  las clases; el 5 de competitividad y 

organización;  el 4 corresponde a las tareas, que según este dato existe poca 
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9,00 

4,00 
5,00 5,00 

7,00 

3,00 

8,00 
7,27 

0,00 
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5,00 
6,00 
7,00 
8,00 
9,00 

10,00 

IM AF AY  TA CO OR CL CN IN CP 

Subescalas CES - Profesores PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 6,00 

AFILIACIÓN AF 7,00 

AYUDA AY  9,00 

TAREAS TA 4,00 

COMPETITIVIDAD CO 5,00 

ORGANIZACIÓN OR 5,00 

CLARIDAD CL 7,00 

CONTROL CN 3,00 

 INNOVACIÓN IN 8,27 

COOPERACIÓN CP 7,27 
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importancia a las mismas; y apenas el 3 de control, lo que significa que hace falta más  

control por parte del docente en el  cumplimiento de las normas. 

 

 

 

 

 

5.1. Características del clima social del aula desde el criterio de estudiantes y 
profesores del cuarto año de educación básica. 

Los profesores valoran en un primer grado las relaciones de implicación, afiliación y 

ayuda que se dan dentro del  aula de clases, en cambio para  los estudiantes, esta 

dimensión está en un segundo grado, lo que significa que  no le dan la debida 

importancia a las actividades de clases, así como el nivel de amistad  y en lo referente 

a la ayuda,  esta subescala  no se desarrolla como debería. 

 

Dentro de la dimensión de desarrollo personal o autorrealización, se encuentran las 

subescalas: tareas y la competitividad,  a las cuales los docentes las consideran en 

menor grado,  a diferencia de los educandos quienes le otorgan un mayor grado de 

importancia. 

 

La estabilidad en cuanto a la organización, claridad y control de tareas escolares y de 

normas que hay que cumplir y hacer cumplir evidencian un criterio diferente, así  a  la 

claridad  desde el criterio  docente es muy importante, en cambio los estudiantes  la 

ubican  en un segundo grado; con lo que respecta al  control,  para  el profesor  esta 

en  un segundo grado, en cambio para los estudiantes esta subescala es muy 

importantes. En lo referente a la organización, para  el docente, el tema de orden, 

organización y buenas maneras en la realización de las tareas es muy importante; al  

igual  que lo es para  los estudiantes. 
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Dentro de la última dimensión se encuentra las subescalas: innovación y  la 

cooperación, mismas que para el criterio  docente están en un primer grado, en cabio 

los estudiantes consideran a estás subescalas poco importantes. 

 

 

 

SÉPTIMO  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

     TABLA Nº 10                                                     GRÁFICO Nº 10 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de 
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala. 
 
 
 
El  7,69 de los educandos realizan esfuerzo por logran buenas calificaciones; el 7,26 

ponen en práctica habilidades de trabajo cooperativo;  el 7,09,  posee altos niveles de 

amistad; el 6,84 da importancia a lo que tiene que ver con el establecimiento; el 6,40 

muestran interés por las actividades de la clase; el 6,19 contribuyen a planear las 

actividades escolares y a participar en ellas; el 5,84 dan importancia a la terminación 

de las tareas programadas; 5,81  esta dispuesto a ayudar en todo; el 5,51 practican el 
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Subescalas CES - Estudiantes 
ESTUDIANTES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 6,40 

AFILIACIÓN AF 7,09 

AYUDA AY  5,81 

TAREAS TA 5,84 

COMPETITIVIDAD CO 7,69 

ORGANIZACIÓN OR 5,51 

CLARIDAD CL 6,84 

CONTROL CN 4,95 

INNOVACIÓN IN 6,19 

COOPERACIÓN CP 7,26 
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orden y el 4,95 cumplen las normas establecidas, asó como las sanciones ante su 

incumplimiento. Como se puede apreciar el porcentaje es bajo, en este aspecto. 

 
 

 

 

 

 

                    TABLA Nº 11                                                   GRÁFICO Nº 11 

 

             

 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de 
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala. 
 
 
El 9 de los encuestados, fomentan la amistad entre los estudiantes; el 9 dan 

importancia al esfuerzo por lograr una buena calificación y estima; el 8 dan importancia 

al establecimiento y seguimiento  de las normas claras; el 7 fomentan la ayuda en sus 

estudiantes; el 7 exige el cumplimiento de las normas establecidas; el 7 poseen 

organización;  el 6 fomenta el interés por las actividades de la clase; el 6 también 

practican nuevas innovaciones; el 6,14 fomentan la cooperación; y el 5  la tareas, el 

cual es el porcentaje  más bajo en comparación al resto, lo que implica que existe 

poca importancia en el cumplimiento total de las actividades.  
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Subescalas CES - 
Profesores 

PROFESORES 

SUBESCALAS PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 6,00 

AFILIACIÓN AF 9,09 

AYUDA AY  7,00 

TAREAS TA 5,00 

COMPETITIVIDAD CO 9,00 

 ORGANIZACIÓN OR 7,00 

CLARIDAD CL 8,00 

CONTROL CN 7,00 

INNOVACIÓN IN 6,00 

COOPERACIÓN CP 6,14 
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5.2. Características del clima social del aula desde el criterio de estudiantes y 
profesores del séptimo año de educación básica. 

Dentro de la primera dimensión, los profesores valoran en un primer grado las 

relaciones de afiliación y ayuda que se dan en el aula de clases, en cambio para los 

estudiantes las mismas no son tan importes. En lo que respecta a implicación, ésta es 

valorada por los docentes en un menor grado que los educandos, quienes la 

consideran muy  relevante. 

 

Las tareas y la competitividad, las cuales corresponden a  la segunda dimensión, son 

valoradas por los docentes  de manera diferencia, ya que a la primera la consideran en 

un menor grado, mientras que para  los estudiantes ésta es  muy significativa. En 

cambio en lo que se refiere a la competitividad, para los docentes esta en primer 

grado, no así para los estudiantes quienes piensan  que no es  tan  importante este 

aspecto. 

 

La estabilidad en cuanto a la organización, claridad y control de tareas escolares y 

normas que hay que cumplir y hacer cumplir, los docentes las consideran en un primer 

grado, en cabio para los estudiantes éstas se ubican en un segundo grado, es decir, 

que no le dan la importancia debida. 

 

En la dimensión del sistema de cambio, se encuentran las subescalas: innovación y 

cooperación, mismas que para los docentes están en un segundo grado de 

importancia, no así los estudiantes si  le dan  la importancia debida  
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DÉCIMO  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

                 TABLA Nº 12                                                        GRÁFICO Nº 12 
 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de 
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala. 
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3,35  de implicación, es decir,  que los alumnos muestran interés por las actividades 

de la clase; y el 2,71 de organización. 

 

 

 

              

                   TABLA Nº 13                                                     GRÁFICO Nº 13 
 
                                                  

 
 
 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de 
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala. 
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5.3. Características del clima social del aula desde el criterio de estudiantes y 
profesores del décimo año de educación básica. 
 

Los docentes valoran en mayor grado las relaciones de implicación, afiliación y ayuda, 

todo lo contrario sucede con los estudiantes, quienes a las mismas les dan  un  menor 

grado de  importancia. 

 

En la segunda dimensión de desarrollo personal, a través de la cual se pretende  valor 

la importancia  que se concede en la clase, a la realización de las tareas y a los temas 

de las materias, se encuentran las subescalas: tareas y competitividad, las mismas 

que para los docentes son muy elementales, en cambio para los estudiantes éstas no 

se constituyen en aspectos fundamentales. 

 

En lo referente a la organización,  y a la claridad para los docentes  las dos son  muy 

significativos dentro de las características del clima escolar, en cambio  los estudiantes 

docentes le dan un mínimo de importancia. En lo que tiene que ver con el control que 

corresponde también a esta dimensión, los docentes le dan  poca  importancia,  a este 

aspecto, en cambio los estudiantes, si valoran esta susbescala. 

 

La dimensión del sistema de cambio comprende las subescalas: innovación y 

cooperación,  las cuales son consideradas por los docentes un elemento clave de 
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desarrollo, mientras que lo contrario sucede con los estudiantes, quienes  para ellos 

estos dos aspectos están en un segundo grado de importancia. 

 

 

 

 

TIPOS DE AULA 

El programa presenta 1 tabla y 1 gráfico por cada año de básica y están promediados 

los puntajes de estudiantes y docentes por cada uno de los tipos de aula. 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

                 TABLA Nº 14                                                       GRÁFICO Nº 14 

                                    
           

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de 
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala. 
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De acuerdo a  la puntuación obtenida, se tiene que las aulas orientadas a la 

innovación alcanzan el 6,97;  a  la cooperación  el  6,76;  a la relación estructurada el 

6,52; a la competitividad desmesurada el 5,09 y  a la organización y estabilidad el 

4,99. Ésta última con un puntaje mejor que las del resto, lo que significa que hace falta 

mejorar las relaciones entre los estudiantes, así como poner mayor énfasis en  la 

organización y en la claridad de las reglas. 

           

 
 
 
 
5.4 Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las actividades y 
estrategias didáctico-pedagógicas, desde el criterio de estudiantes y profesores 
de cuarto  año de educación básica. 

Aulas orientadas a la Innovación (OIN), se encuentra en primera lugar de puntuación, 

es decir, que priman los aspectos innovadores y relacionales,  la orientación a la tarea 

es escasa, como también se presentan poca atención a las metas y procedimientos. El 

control del profesor es exiguo.  

 

Le sigue a la anterior las Aulas orientadas a la Cooperación (OCO). Este tipo de aulas 

igual se orienta en los más altos puntajes, lo que significa que aquí predominan  

habilidades  de trabajo cooperativo, tales como liderazgo, de comunicación, 

negociación y resolución de conflictos.  

 

Aulas orientadas a la Relación Estructurada (ORE), como se observa en el gráfico 

calificada con puntuaciones que superan los 5 puntos por docentes y estudiantes, se  

asume la importancia que se da a la interacción y participación de los alumnos, así 

como al interés, implicación, apoyo, orden y claridad en las reglas. 

 

Respecto a las Aulas orientadas a la Competitividad Desmesurada (OCD), el 5,09 de 

docentes y estudiantes de  cuarto año dan importancia a  aspectos que caracterizan 
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este tipo de aulas como: la  limitada existencia de reglas y su claridad, así como el  

poco énfasis que se da a  las relaciones, en la innovación,  y en el control. 

 

Aulas orientadas a la Organización y Estabilidad (OOE). Al igual que el aspecto 

analizado anteriormente, se ubica con  una puntuación media, donde  los actores dan 

énfasis  a la organización, a la claridad de las reglas, existe menos control y mayor 

énfasis en la competición. 

 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

                        TABLA Nº 15                                           GRÁFICO Nº 15 

 

                                                                                                    

Fuente: Trabajo de campo, 2012.  Centro  de 
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala. 
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De acuerdo  a los datos obtenidos,  las aulas orientadas a la relación estructurada 

alcanzan el  mayor puntaje que es el 6,88;  le sigue  la competitividad desmesurada 

con el  6,84; luego están las aulas orientadas a la  cooperación con el  6,70;  la 

organización y estabilidad  con el 6,55; y   la innovación con el  6.09. Lo que significa 

que este aspecto se debe reforzar en mayor medida que el resto.  

 

 

 

                                                         
5.5. Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las actividades y 

estrategias didáctico-pedagógicas, desde el criterio de estudiantes y 
profesores de séptimo año de educación básica. 

Aulas orientadas a la Relación Estructurada (ORE), como se observa en el gráfico 

calificada con  el mayor puntaje  por docentes y estudiantes, lo que asume la 

importancia que se da a la interacción y participación de los alumnos, así como al 

interés, implicación, apoyo, orden y claridad en las reglas. 

 

Respecto a las Aulas orientadas a la Competitividad Desmesurada (OCD), es la que 

se ubica en la segunda mayor puntuación, es decir, que tanto docentes como 

estudiantes de séptimo año de educación básica  son participes a  aspectos que 

caracterizan a este tipo de aula como: la  limitada existencia de reglas y su claridad, 

así como el  poco énfasis que se da a  las relaciones, en la innovación,  y en el control. 

 

Se sigue a la anterior las Aulas orientadas a la Cooperación (OCO), lo que significa 

que dentro del aula de clases de los alumnos se sienten aceptados y apreciados, se 

genera un clima de confianza. Además decrece el miedo al fracaso académico. 
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Aulas orientadas a la Organización y Estabilidad (OOE).  Este aspecto, se ubica con  

una puntuación que supera la  media, es decir, los actores interactúan en espacios 

donde se dan énfasis  a la organización, a la claridad de las reglas, existe menos 

control y mayor énfasis en la competición. 

 

Aulas orientadas a la Innovación (OIN). Igual que en el caso anterior la puntuación 

supera el 50%, es decir, que priman los aspectos innovadores y relacionales,  la 

orientación a la tarea es escasa, como también se presentan poca atención a las 

metas y procedimientos. El control del profesor es exiguo. 

 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

               TABLA Nº 16                                                           GRÁFICO Nº 26 

 
    

 
Fuente: Trabajo de campo 2012.  Centro  de 
Educación  Básica “Alberto  Acosta Soberón” 
Investigado por: Carolina Ayala. 
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Los daros obtenidos, permiten visualizar que las aulas orientadas a la  innovación 

alcanzan el 6,97, es decir, el mayor puntaje; le sigue las aulas orientadas a la 

cooperación  con el  6,81;  a continuación se tiene las orientadas  a la relación 

estructurada con el  6,31; luego está la competitividad desmesurada con  el  6,21 y por 

último las aulas orientadas a la organización y estabilidad con el 5,14. 

 
 
 
 
 
 
 

 

5.6. Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las actividades y 
estrategias didáctico-pedagógicas, desde el criterio de estudiantes y 
profesores de décimo año de educación básica. 
 

Aulas orientadas a la Innovación (OIN),  este tipo de aula se sitúan en el primer lugar, 

es decir, que los estudiantes interactúan es espacios donde priman los aspectos de  

innovadores y relacionales. Se debe tomas en cuenta aquí que la orientación a la tarea 

es escasa, como también se presentan poca atención a las metas y procedimientos. El 

control del profesor es exiguo. 

 

Le siguen las Aulas orientadas a la Cooperación (OCO).  Se reflejan características 

tales como la existencia de habilidades cooperativas, lo que genera la interacción 

positiva de los y las estudiantes, generando a la vez un adecuado ambiente. 

 

Aulas orientadas a la Relación Estructurada (ORE), como se observa en el gráfico 

calificada con puntuaciones que superan en los 5 puntos por docentes y estudiantes 

asume la importancia que se da a la interacción y participación de los alumnos, así 

como al interés, implicación, apoyo, orden y claridad en las reglas. 
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Respecto a las Aulas orientadas a la Competitividad Desmesurada (OCD), aquí  tanto 

docentes como estudiantes de décimo año de educación básica  son participes a  

aspectos que caracterizan  a este tipo de aula como: la  limitada existencia de reglas y 

su claridad, así como el  poco énfasis que se da a  las relaciones, en la innovación,  y 

en el control. 

 

 

Aulas orientadas a la Organización y Estabilidad (OOE). Este tipo de aulas  tiene una 

puntuación de 5, dándose  énfasis  a  la organización, a la claridad de las reglas, 

existe además  menos control y mayor énfasis en la competición 

 

 

DISCUSIÓN 

A continuación, se presenta la discusión general obtenida  de cada una de las 

subescalas relacionadas con  cuarto, séptimo y décimo  año de educación básica. 

Con respecto a la implicación tanto los estudiantes  de cuarto y séptimo año de 

educación básica valoran en un segundo grado esta dimensión, es decir, que no 

muestran interés por las actividades de la clase ni disfrutan de ellas, lo cual puede 

deberse al hecho de que éstas no sean las más adecuadas para lograr el interés 

deseado, por el contrario,  los docentes de los mismos años, le dan la importancia en 

un primer grado, sin embargo, ese interés debe estar reflejado  en los resultados 

deseados. 

 

 

Todo lo contrario sucede con los estudiantes de décimo de básica, quienes si 

muestran mayor grado de interés por las actividades que se realizan dentro del aula de 

clases, mientras que los docentes lo hacen en menor grado, lo cual puede ser 

contraproducente a la larga, ya que puede desencadenar en la pasividad de los 

estudiantes. 

 

 

En lo referente a la afiliación, se observa que existe una coincidencia entre los 

estudiantes de 4to, 7mo y 10mo año de educación básica, los cuales le dan menor 
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importancia a esta dimensión, es decir, a aspectos como la  amistad y apoyo entre 

ellos, al trabajo en grupo; lo cual es muy lamentable, sobre todo porque no se está 

fomentando las relaciones interpersonales entre ellos. Con lo que respecta a  los 

docentes, ellos consideran a esta dimensión muy significativa dentro de las 

características del clima. Sin embargo, a más de considerarle importante, es necesario 

actuar para lograr que las relaciones interpersonales entre los y las estudiantes 

puedan mejorar, pues este aspecto al igual que los otros, se constituye  en un 

elemento esencial para contar con un clima de aula adecuado. 

 

 

Referente a la ayuda o apoyo, se puede observar al igual que en el caso anterior, que 

existe una coincidencia entre los estudiantes de cuarto, séptimo y décimo año de 

educación básica, quienes consideran a esta dimensión en un segundo grado, ya que 

para ellos  no existe  la preocupación, una comunicación abierta, confianza y amistad 

de parte de sus docentes para con ellos. No obstante sus docentes  consideran a está 

dimensión muy significativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, 

sus acciones demuestran todo lo contrario. 

 

 

Acerca de las tareas, se puede percibir que tanto los estudiantes de cuarto como los 

de séptimo año de educación básica, le dan un  mayor grado de importancia al tema 

de las tareas, lo cual es positiva, siempre y cuando éstas garanticen aprendizajes 

significativos y además sean revisadas por sus docentes para garantizar el 

cumplimiento eficaz de los objetivos propuestos. Con respecto a los docentes  para 

ellos  esta cuestión la considera en  menor grado, es decir, que todo el tiempo de 

clases no se dedican  únicamente a la lección del día. Lo cual se podría interpretar de 

dos maneras, primeramente si se incorporan actividades complementarias a la 

temática propuesta, sería positivo pues se  afianzarían los aprendizajes impartidos. 

Pero si por el contrario, se incorporan otras actividades diferentes a lo tratado sería 

negativo para lograr un buen aprendizaje. 

 

 

Lo contrario se observa en los estudiantes de  décimo año de básica, donde los 

mismos  le dan un segundo grado de importancia a esta dimensión, mientras que   
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para sus docentes este aspecto es  muy significativo. Sin embargo, se debe incorporar 

técnicas que permitan fomentar el grado de cumplimiento  de las tareas asignadas a 

los estudiantes. 

 

 

En cuanto a la competitividad, los educandos de décimo año le dan mayor 

importancia  a esta dimensión, es decir, al esfuerzo para lograr una buena calificación 

y estima, mientras que  los docentes  le dan menos importancia. De lo que desprende 

la importancia de concientizar sobre el quehacer educativo, a fin de mantener viva la 

motivación  que poseen los estudiantes de este paralelo. 

 

Mientras que  los alumnos de  séptimo y cuarto  año de básica, consideran a esta 

dimensión menos importante, es decir, que no existe o si hay es en un menor grado, el 

interés  de  lograr una buena calificación y estima, lo cual es muy preocupante, pues 

estaríamos hablando de estudiantes poco motivados. Los docentes, en cambio 

consideran a esta dimensión muy elemental. Sin embargo, se ve la necesidad de 

incorporar estrategias que ayuden  a que los y las estudiantes se sientan motivados 

para actuar. 

 

 

En lo referente a la organización, para los estudiantes de cuarto de básica el tema de 

orden, organización y buenas maneras en la realización de las tareas es muy 

importante; al  igual  que lo es para  el docente guía. 

 

 

Sobe el mismo tema,  los estudiantes de  séptimo de básica, le dan un menor grado de 

importancia a está dimensión, y los de décimo de básica casi nada, lo que hace 

pensar que  estaríamos hablando de estudiantes en los cuales no existen hábitos de 

orden, organización y la importancia que se debe dar a la realización de las tareas 

escolares, lo cual es negativo para su formación integral. Con lo que respecta a los 

docentes, para ellos está cuestión es sumamente importante. Por lo que se debería 

actuar de manera rápida, para superar  las falencias antes mencionadas, a fin de 
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contar con estudiantes que ejercen en su vida presente y futura la práctica de valores 

fundamentales. 

 

 

En lo que se refiere a la claridad, en esta dimensión se da una coincidencia entre los 

estudiantes de cuarto, séptimo y décimo año de educación básica, los cuales le dan un 

segundo grado de importancia a la misma, es decir,  que para los estudiantes no 

existe claridad en las reglas e ignoran  las consecuencias de su incumplimiento  y 

menos aun en el control por parte de sus docentes. Mientras  la claridad de las  

normas y su cumplimiento desde el criterio de los docentes es muy positiva. Sin 

embargo, no basta solo tenerlo claro, sino actuar en la medida que se posibilite su 

concretización tanto en los estudiantes como en los mismos docentes. 

En  lo que tiene que ver con el control, para los estudiantes de cuarto y décimo año 

de educación de básica,  le dan un mayor grado de importancia a esta dimensión, es 

decir, al grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de 

las normas y penalización de aquellos que no las practiquen. Por el contrario los 

docentes la consideran menor importante, lo que significa que no ponen énfasis en los 

aspectos anteriores. Esto puede generar inestabilidad en los y las estudiantes, así 

como aspectos  de indisciplina y control convirtiendo al aula de clases en un lugar no 

apropiado para el aprendizaje. Lo contrario sucede conlos estudiantes de séptimo de 

básica, los cuales  consideran a esta dimensión en un segundo grado, en cambio los 

docentes le dan un primer grado de importancia. 

 

La subescala de innovación, es valorada por  los estudiantes de cuarto y décimo de 

básica  en un segundo grado, es decir, que ellos no contribuyen a planear las 

actividades escolares ni a aportar con nuevas ideas a  los  cambios que introduce el 

profesor con  nuevas técnicas y estímulos a su actividad. Con respecto a los docentes, 

éstos consideran a esta subescala como elemental. No obstante,  la misma no es 

desarrollada de la mejor manera posible, pues así lo demuestra lo percibido por los 

estudiantes.  
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Sobre el mismo tema,  los alumnos de  séptimo año de básica,  le dan un primer grado 

de importancia  a esta subescala, en cambio para los docentes la misma está en un 

segundo plano. Lo cual se constituye en un problema, pues los docentes debemos 

estar atentos a las necesidades que presenten nuestros estudiantes para garantizar la 

eficacia académica. 

 

Por último con respecto a la  cooperación, se evidencia que tanto los estudiantes de 

cuarto y décimo año de educación básica consideran a esta dimensión menos 

importante, por el contrario para sus docentes la misma se constituye en un elemento 

clave de desarrollo. Lo cual implica que ellos no desarrollan habilidades cooperativas 

tales como liderazgo, habilidades de comunicación, negociación y resolución de 

conflictos. Lo contrario sucede con los estudiantes de séptimo de básica, quienes 

consideran este aspecto muy significativo, en cambio los docentes le dan un menor 

grado de importancia.  

 

En lo que respecta a los Tipos de aula que se distinguen tomando en cuenta las 

actividades y estrategias didáctico-pedagógicas, desde el criterio de estudiantes y 

profesores de cuarto, séptimo y décimo año de educación básica, se reflejan los 

siguientes datos en forma de síntesis: 

 

 

Aulas orientadas a la Relación Estructurada (ORE), de acuerdo a los datos obtenidos  

se observa puntuaciones que superan  los 5 puntos  tanto de  docentes como de 

estudiantes de cuarto, séptimo y décimo año de educación básica, por lo que se  

asume la importancia que se da a la interacción y participación de los alumnos, así 

como al interés, implicación, apoyo, orden y claridad en las reglas. 

 

Respecto a las Aulas orientadas a la Competitividad Desmesurada (OCD), existe una 

puntuación que supera los 5 puntos de docentes y estudiantes de  cuarto, séptimo y 

décimo año de educación básica, donde se refleja que los mismos le dan importancia 
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a  aspectos que caracterizan este tipo de aulas como: la  limitada existencia de reglas 

y su claridad, así como el  poco énfasis que se da a  las relaciones, en la innovación,  

y en el control. 

 

 

Aulas orientadas a la Organización y Estabilidad (OOE). Al igual que el aspecto 

analizado anteriormente, éste se ubica con  una puntuación media, es decir, que el 50 

de los actores, interactúan en espacios donde se dan énfasis  a la organización, a la 

claridad de las reglas, existe menos control y mayor énfasis en la competición. 

 

Aulas orientadas a la Innovación (OIN). Se da igualmente una coincidencia en los tres 

paralelos, es decir, que el cuarto, séptimo y décimo año de educación básica, es decir, 

que este tipo de aulas está presente según los datos obtenidos en más de un 50%, por 

lo que  priman los aspectos innovadores y relacionales,  la orientación a la tarea es 

escasa, como también se presentan poca atención a las metas y procedimientos. El 

control del profesor es exiguo. 

 

Aulas orientadas a la Cooperación (OCO). Asimismo, las característica de este  tipo de 

aula esta sobre el 50% de la puntuación, en los tres paralelos analizados, lo que 

significa que dentro del aula de clases que aquí predominan  habilidades  de trabajo 

cooperativo, tales como liderazgo, de comunicación, negociación y resolución de 

conflictos. Existe además el desarrollo de  habilidades cooperativas, lo que genera la 

interacción positiva de los y las estudiantes. 

 

Si confrontamos la información obtenida tanto del análisis de cada subdimensión, así 

como de los tipos de aulas analizadas de cada uno de los paralelos investigados se 

puede deducir que existe una contradicción evidente, es decir, que la gran mayoría de 

estudiantes correspondientes a los paralelos analizados no valoran gran parte de las 

subescalas que corresponden a las características del clima social de aula, por el 

contrario para la gran mayoría de docentes, como es lógico de suponer las 

características en cuestión son para ellos  valoradas, pero lo más lamentables es que 
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no son ejecutadas, según la percepción de los estudiantes, lo que significa que el 

ambiente escolar que se percibe en los mismos, no es justamente el más apropiado 

para garantizar un proceso de enseñanza aprendizaje encaminado a propiciar 

aprendizajes significativos en los y las estudiantes. 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1. Conclusiones: 

Después de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas 

tomadas a un determinado grupo de estudiantes y docentes, sobre  la interrelación 

que existe entre los miembros de la comunidad educativa, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 El cuerpo docente desconoce  aspectos relacionados al clima y  tipos de aulas 

en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje. Por lo que en el interior del 

aula de clases aún persisten prácticas educativas inadecuadas que impiden el  

óptimo desarrollo del proceso educativo de los  educandos. 

 

 Existe un desconocimiento casi total por parte de los y las estudiantes  sobre 

las características necesarias para lograr un clima de calidad. Lo cual dificulta 

la eficacia  de sus actividades. 

 

 La Institución no cuenta con un verdadero Plan de Acción que posibiliten 

fomentar las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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 A nivel institucional y sobre todo de aula, no existe procesos de seguimiento y 

evaluación aplicados  de manera permanente. Esto impide poder valorar con 

claridad, el verdadero estado al que llegaron los educandos luego del  proceso. 

 
 El Centro Educativo, no fomenta la práctica de valores de manera  permanente, 

así como también la parte afectiva. Lo cual contribuye a no contar con un clima 

escolar adecuado dentro del aula de clases. 

 

 Existe la necesidad urgente  implementar un Plan de Capacitación  para 

docentes y directivos, a fin de que cuenten con la herramientas necesarias 

para lograr un educación de calidad  y calidez. 

 
 

6.2.  Recomendaciones: 

 Es necesario impulsar permanentemente talleres de capacitación docente, que 

de preferencia sean de sensibilización, ya  que solo con un cuerpo docente  

verdaderamente comprometido y consiente de su rol, se podrán esperar 

cambios positivos. 

 

 Si los miembros de la comunidad educativa socializan y ejecutan 

correctamente estrategias que permitan una adecuada interrelación entre todos  

los integrantes que forman parte de la Institución  Educativa, se podrá facilitar y 

optimizar el proceso académico de los y las estudiantes. 

 
 

 Es importante y aún  imprescindible, que la Institución cuente con un Plan de 

Acción que fomente  las relaciones interpersonales y que este acorde   con el 

modelo pedagógico de la Institución, donde  sean sobre todo los y las 

docentes, quienes garanticen su eficaz ejecución. 

 

 
 Tanto los directivos, así como el cuerpo docentes de la Institución deben 

realizar procesos de   seguimiento y acompañamiento, para garantizar que  los 
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nuevos e importantes aportes que se implanten en la Institución, sean 

aplicados correctamente. 

 

 Se debe impulsar, la práctica de valores de manera permanente, teniendo claro 

que éstos no se transmiten como contenidos, sino a través del ejemplo vivido, 

especialmente  por parte de los  docentes. Igualmente es de considerar la parte 

afectiva, la cual debe ser transmitida a los  estudiantes. Todo aquello 

favorecerá sin lugar a dudas a  obtener un adecuado clima de escolar, y por 

ende una educación de calidad. 

 

 

 Implementar políticas de capacitación permanentes para  directivos, personal 

docente y administrativo. 
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7. EXPERIENCIA Y PROPUESTA DE INVESTIGACION 

Tipos de aula y ambiente social en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de educación básica 

Nombre del centro educativo: Centro Educativo de Educación Básica    “Alberto Acosta Soberón” 

Años de educación básica: 4to, 7mo y 10mo 

 
 
 
 
 
 
 

Ubicación    

Parroquia:Sangolquí Régimen Costa     (    ) Sierra       ( X ) 

Cantón:Rumiñahui Tipo de establecimiento Urbano   ( X ) Rural        (    ) 

Ciudad:Sangolquí 

 

Sostenibilidad 

 
 

Fiscal     ( X ) 
Fiscomisional  (    ) 

Particular (    ) 
Municipal (    ) 

 
 

 

Finalidad de la investigación: 
Los aspectos  y factores  contextuales de interrelación y de organización que se relacionan con el ambiente  en el cual se desarrollan los procesos 

educativos y con la gestión pedagógica que realiza  el docente en el aula, inciden o tienen que ver directamente en muchos de los problemas 

educativos que se dan y específicamente el que tiene que ver con el desempeño de los y las estudiantes. Por lo que  la finalidad del presente trabajo 

investigativo es  la recolección de datos sobre la problemática planteada, para conocer, analizar,  intervenir y proponer vías de solución para   mejorar 

elementos claves en los procesos educativos. 

Experiencia de investigación 
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Justificación Tipo de investigación Población de estudio Instrumentos 
 

 

El desarrollo de la presente 

investigación, será sin duda de 

trascendental importancia,  

pues a través de la misma se 

consiguió detectar  algunos de 

los problemas  que se generan 

dentro del ambiente escolar, y 

que tienen que ver con los 

factores de interrelación y de 

organización que se relacionan  

con el  ambiente  en el que se 

desarrollan los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Siendo parte fundamental  de 

aquello  el rol que desempeñan 

los y las  docentes. 

 Por lo que urge la necesidad 

 

La  presente investigación se  

apoyó en la investigación: 

Descriptiva,   a través de la 

cual,  se procuró  realizar una 

interpretación racional y un 

análisis objetivo de las 

variables que se involucran en 

la temática planteada. 

 

 

Se utilizó también la 

investigación Explicativa, 

como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste. 

 

Por tanto, a través de la 

 

La población es sinónimo de 

universo de estudio, de tal 

manera que para  esta 

investigación se consideró  a los 

estudiantes del Centro de 

Educación Básica “Alberto Acosta 

Soberón”  que son alrededor de 

900, así como al grupo de 

docentes de la misma Institución 

que  suman 40. 

 

 

La investigación contó con una 

muestra de 97 estudiantes 

correspondientes a tres paralelos: 

cuarto, séptimo y décimo año de 

educación básica y a sus  3 

profesores guías. 

 

En cuanto a los instrumentos 

de investigación aplicados, se 

consideró los siguientes: 

 

a) Cuestionario de Clima 

Social Escolar (CES) 

de “Profesores” R.H. 

Moos, B. S.  Moos y  E. 

J. Trickett, adaptación 

ecuatoriana. 

 

b) Cuestionario de Clima 

Social Escolar (CES) 

de “Estudiantes” R.H. 

Moos, B. S.  Moos y  E. 

J. Trickett, adaptación 

ecuatoriana. 
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de una pronta intervención  que 

garantice que los procesos 

educativos se desarrollen en un 

clima escolar adecuado. 

 

misma se logró conocer las 

diversas manifestaciones con 

relación  a los tipos de aula y 

el ambiente social en el que se 

desarrolla  el proceso 

educativo, así como explicar y 

caracterizar  la realidad de los 

mismos. 

. 

 

 
 
 
 

 

 

 
Conclusión: 
 
Una vez, realizado el análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede manifestar que aún en el interior de 

las aulas de clases se perciben prácticas educativas inadecuadas, así como deterioro de las relaciones interpersonales sobre todo 

entre docentes-estudiantes, generadas ante todo por la falta de concientización  del talento humano en lo  referente a la  importancia 

de generar un clima escolar adecuado que fomente un  aprendizaje verdaderamente significativo, así como  la práctica de valores 

permanente y sobre todo sentimientos de afecto, en nuestros niños y niñas. 

 

Por lo  que de acuerdo a  lo analizado anteriormente,  se sustenta la necesidad de emprender una propuesta de desarrollo. 

 

Se espera que este proyecto contribuya a mejorar las relaciones interpersonales de los miembros que forman parte del  Centro de 

Educación Básica “Alberto Acosta Soberón”, donde sean  los más beneficiados especialmente los niños y niñas que aquí se educan. 
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PROPUESTA 

 

 

1. TEMA: TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

2. PRESENTACIÓN:  

 

El análisis anteriormente  realizado,  ha permitido  hacer una diferenciación de cómo 

perciben el ambiente escolar tanto alumnos como docentes del Centro de Educación 

Básica  “Alberto Acosta Soberón”, y al mismo tiempo conocer de cerca su realidad.  Y 

sobre lo anterior iniciar una propuesta de desarrollo, la misma que consiste en 

implementación de talleres de Sensibilización sobre la práctica docente; abierto a 

todas y cada una de las aportaciones que han realizado las nuevas didácticas en 

materia educativa y  que contenga  en su interior las respectivas estrategias que 

permitan llevar a efecto el propósito determinado. Así como también un conjunto de 

conocimientos, reflexiones  y soluciones dirigido a  todo el Centro Educativo, para que 

guíen correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

Con lo anterior,  se espera que los docentes realicen relevantes  cambios en su 

práctica pedagógica  día a día, teniendo una visión clara de lo que se debe hacer hoy 

para conseguir mañana los cambios deseados. 

 

  

3. JUSTIFICACIÓN: 
 
 
Actualmente, muchos de los problemas educativos que se generan dentro de las 

diferentes instituciones  educativas y que dejan lamentables consecuencias como  loes 

la deserción escolar, tienen que ver con los factores de interrelación y de organización 

que se relacionan  con el  ambiente  en el que se desarrollan los procesos de 
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enseñanza aprendizaje, así como con el rol que desempeña el docente en su 

quehacer educativo.  

 

 

Justamente el rol del docente es fundamental para llevar adelante el proceso 

educativo de manera positiva y adecuada, para ello es necesario contar con un cuerpo 

docente verdaderamente comprometido con la educación y altamente capacitado en 

temas concernientes a la práctica pedagógica y curricular, que posibilite fomentar un  

ambiente escolar  apto para el buen aprendizaje de los y las estudiantes. 

 

 

Considerando lo anteriormente descrito  y fundamentalmente de acuerdo a  los 

resultados obtenidos luego del proceso de investigación realizado, en el Centro de 

Educación Básica “Alberto Acosta Soberón”, donde se pudo detectar algunos aspectos 

que impiden su eficaz funcionamiento, especialmente en el interior del aula de clases y 

que se desencadenan principalmente por la presencia de un clima escolar inapropiado 

para generar aprendizajes significativos en los educandos. Por lo que se sustenta la 

necesidad de la implementación de talleres de sensibilización sobre la práctica 

docentes, mismos que contienen una combinación de recursos que  garantizan la 

integralidad de los procesos de formación. 

 

 

Se espera que este proyecto contribuya a mejorar las relaciones interpersonales de los 

miembros que forman parte de la mencionada Institución Educativa, y a las vez 

propiciar un escenario armónico e interactivo especialmente entre alumno-docente. 
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4. PLAN DE ACCIÓN 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES FECHA RECURSOS RESPONSA
BLES 

EVALUACIÓN 

      
Crear un clima 
escolar 
adecuado a 
nivel 
institucional, a 
través de 
procesos 
participativos. 

Charla 
Introductoria 
sobre el Plan de 
Capacitación y 
lo que se desea 
lograr con el 
mismo. 

20-07-2012 Humanos: 
-Directivos 
-Docentes 
-Personal 
Administrativoy 
de Apoyo. 
 
Materiales: 
-Pizarra 
-Útiles de  
Oficina. 
 

-Directivos Se  aplicará 
una encuesta 
para mirar el 
grado de 
aceptación de 
la propuesta. 

Facilitar el 
conocimiento 
y crecimiento 
personal de 
los/las 
participantes. 
Profesionales 
de la 
Docencia. 

Taller: 

Integración, 
Motivación y 
Trabajo en 
equipo. 

 

01-08-2012 Humanos: 
-Expositor 
-Directivos 
-Docentes 
-Personal 
Administrativoy 
de Apoyo 
 
Materiales: 
-Equipos  
 tecnológicos 
-Material  
 didáctico. 
-Útiles de  
 oficina. 
-Pizarra 
-Enfocus 
-PowerPoint. 

-Comisión 
Pedagógica 

Se aplicará 
una ficha de 
observación, 
para medir la 
participación al 
inicio, durante 
y al finalizar el 
taller. 
 
 
 
 

Promover 
actitudes 
humanísticas 
en los  y las 
participantes 
para que 
valoren la 
importancia 
del derecho 
al “Buen 
Trato” 

Conferencia: 
Derecho al 
“Buen Trato”. 

15-09-2012 Humanos: 
-Expositor 
-Participantes. 
 
Materiales: 
-Equipos  
 tecnológicos 
-Material  
 didáctico. 
-Útiles de  
 oficina. 
-Pizarra 
-Enfocus 
-PowerPoint. 

-Directivos 
-Comisión 
Pedagógica
. 

Mediante 
entrevistas 
realizadas a 
los y las 
participantes, 
se medirá el 
grado de 
aprendizaje 
alcanzado por 
los y las 
participantes. 
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Mejorar el 
quehacer 
pedagógico 
de los y las 
docentes, a 
través de 
formas 
netamente 
participativas 

Taller: 
Principales 
Modelos 
Pedagógicos. 
 

01-10-2012 
 

 

Humanos: 
-Expositor 
-Participantes. 
 
Materiales: 
-Equipos  
 tecnológicos 
-Material  
didáctico. 
-Útiles de  
 oficina. 
-Pizarra 
-Enfocus 
-PowerPoint. 

-Directivos 
-Comisión    
Pedagógica  

Se aplicará 
como 
instrumento de 
evaluación una 
lista de cotejo, 
que permitirá 
detectar 
evaluar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 

Sensibilizar a 
los y las 
participantes 
sobre la 
importancia  
de dar afecto 
constante a 
los demás. 

Taller: 
Pedagogía de 
la Ternura I 

01-11-2012 Humanos: 
-Expositor 
-Participantes 
 
Materiales: 
-Equipos  
tecnológicos 
-Material  
didáctico. 
-Útiles de  
 oficina. 
-Pizarra 
-Enfocus 
-PowerPoint. 

-Comisión 
Pedagógica
. 
 

Se aplicará 
una prueba 
objetiva de los 
principales 
aspectos 
comprendidos 
en la 
Pedagogía de 
la Ternura. 
 
 

Sensibilizar a 
los y las 
participantes 
sobre la 
importancia  
de dar afecto 
constante a 
los demás. 

Taller: 
Pedagogía de 
la Ternura II 

01-01-2012 Humanos: 
-Expositor 
-Participantes 
 
Materiales: 
-Equipos  
  tecnológicos 
-Material  
 didáctico. 
-Útiles de  
 oficina. 
-Pizarra 
-Enfocus 
-PowerPoint. 

-Comisión 
Pedagógica
. 
 

A través de 
una encuesta 
abierta, se 
detectará el 
grado de 
sensibilización 
alcanzado por 
los y las 
participantes. 
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5. METODOLÓGIA 

La  formación  y capacitación de los maestros y maestras debe abordar tres aspectos: 

capacitación, seguimiento y evaluación, y procesos de retroalimentación, a su vez 

también debe considerar  el desarrollo de tres frentes al mismo tiempo: primero, el 

campo del desarrollo humano que garantice procesos de sensibilización acerca del rol 

del docente, así como cualidades de mística, respeto, responsabilidad, tolerancia, 

alegría e inquietud intelectual. Segundo, el del conocimiento científico, pues  los 

nuevos modelos pedagógicos, específicamente exigen que el docente pueda  

desarrollar  habilidades, competencias y destrezas en sus  educandos.  Tercero, el 

área pedagógica-didáctica que permita la constante  concretización de los modelos 

pedagógicos estudiados  en el aula de clases, así como la  evaluación  educativa. 

 

La metodología empleada,  para llevar a  cabo  los Talleres de Sensibilización son 

ampliamente participativos y toma en cuenta principalmente diferentes canales de 

comunicación que se caracteriza  por el intercambio mutuo de conocimientos y 

experiencias. Se busca con la creación de estas redes, que poco a poco se conviertan, 

en espacios autónomos de interaprendizaje, que la capacitación permanente  llegue 

hacer  producto de la iniciativa y necesidad de los mismos docentes. 

 

Los Talleres de Sensibilización comprenden además  una combinación de recursos 

que  garantice la integralidad de los procesos de formación. Se combinarán variadas y 

diversas actividades como: exposiciones, debates, mesas redondas, dramatizaciones, 

dinámicas, juegos, simulaciones, observaciones, entre otras. Por último, cada taller 

tendrá una duración de 8 horas, tiempo necesario para cumplir cada uno de  los 

propósitos de la capacitación, previamente designados para cada taller. El número de 

los mismos dependerá de la temática a tratar. 
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6. PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS EGRESO 

Crear un clima escolar adecuado a 
nivel institucional, a través de procesos 
participativos. 

30.00 

Facilitar el conocimiento y crecimiento 
personal de los/las participantes. 
Profesionales de la Docencia. 

150.00 

Promover actitudes humanísticas en 
los  y las participantes para que 
valoren la importancia del derecho al 
“Buen Trato” 

150.00 

Mejorar el quehacer pedagógico de los 
y las docentes, a través de formas 
netamente participativas 

150.00 

Sensibilizar a los y las participantes 
sobre la importancia  de dar afecto 
constante a los demás. 

150.00 

Sensibilizar a los y las participantes 
sobre la importancia  de dar afecto 
constante a los demás. 
 

150.00 

TOTAL 780.00 
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8. ANEXOS 

Anexo Nº 1 

           PLAN DE ACCIÓN 

 
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES FECHA RECURSOS RESPONSA
BLES 

EVALUACIÓN 

Propiciar un 
clima escolar 
adecuado, 
que posibilite 
brindar una 
educación de 
calidad y 
calidez, 
mediante la 
implementaci
ón de un 
Plan de 
Capacitación.  

Realización de 
gestiones para  
implementar el 
Plan de 
Capacitación 
para   
docentes, 
directivos, 
personal 
administrativo, 
y de apoyo.  

01-07-2012 Materiales 
-Informe de la  
 Investigación. 
-Útiles de oficina 
-Medio de 
transporte. 
-Medios 
tecnológicos. 
  
 

-Directivos 
-Comisión 
Pedagógica 

Se  aplicará 
una encuesta 
para mirar el 
grado de 
aceptación de 
la propuesta. 

Contar con 
un Plan de 
Capacitación 
de 
Sensibilización, 
que contenga 
en su interior 
procesos que 
garanticen la 
integridad de 
los procesos 
de formación. 

Diseño del 
Plan de 
Capacitación. 

15-07-2012 Materiales: 
-Sala de  
 reuniones. 
-Documentos   
 de  
 información. 
-Equipos  
 Tecnológicos. 
-Útiles de  
 oficina. 

-Directivos 
-Comisión   
Pedagógica 

A base de 
entrevistas, se 
establecerá la 
aceptación del 
diseño del 
Plan de 
Capacitación. 

Elaborar el  
cronograma, 
para el 
desarrollo del 
Plan de 
Capacitación. 

Elaboración 
del 
cronograma 
para la 
ejecución de 
los diferentes  
Talleres de 
Capacitación. 

20-07-2012 Materiales: 
-Equipos  
 tecnológicos 
-Útiles de  
 oficina. 
-Pizarra 
 

-Directivos 
-Comisión 
Pedagógica
.   
 

Se detectará el   
cumplimiento 
de cada taller, 
a través de 
una ficha de 
seguimiento. 

Conocer el 
grado de 
eficacia del 
desarrollo de 
los talleres, a 
través de 

Realización 
del Plan de 
Seguimiento y 
Evaluación. 

15-08-2012 Materiales: 
-Equipos  
 tecnológicos 
-Material 
didáctico. 
-Útiles de  

-Comisión 
evaluadora. 
 

Se aplicará 
instrumentos 
de evaluación  
al inicio, 
durante el 
desarrollo y al 
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proceso de 
seguimiento 
y evaluación. 

 oficina. 
-Pizarra 
-Enfocus 
-PowerPoint. 
 

final de cada 
taller. 
 
 
 

 
Afianzar  en 
los y las 
participantes 
los 
conocimientos 
adquiridos, a 
través de 
proceso de 
retroalimenta
ción. 
 
 
 
 
 
 

 
Realización de 
charlas de 
retroalimentaci
ón,  
especialmente 
de  los 
aspectos 
donde existe  
la necesidad 
de reforzar el 
conocimiento. 

 
Después 
de cada  
uno de los 
diferentes 
talleres 
con los 
cuales 
consta el 
Plan de 
Capacitaci
-ón. 

 
Humanos: 
-Expositor 
 
Materiales: 
-Equipos  
  tecnológicos 
-Material 
didáctico. 
-Útiles de 
oficina. 
-Pizarra 
-Enfocus 
-PowerPoint. 
 
 

 
-Comisión 
Pedagógica 
 

 
Se efectuará 
nuevamente la 
aplicación de 
técnicas es 
instrumentos 
de evaluación, 
para garantizar 
el 
afianzamiento 
de los 
conocimientos 
impartidos. 
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Anexo Nº 2 

ESQUEMA DE CONTENIDOS PARA  LA CAPACITACIÓN 

 

Primera Sesión  

1. Taller de Introducción: Integración, motivación y trabajo en equipo 

2. Visión de los participantes sobre la problemática actual desde la cuestión 

social, institucional e individual. 

3. Estudio de los retos de la educación para el siglo XXI. 

 

 

Segunda Sesión 

1.          Los cuatro  pilares de la educación. 

2.          Estándares de Calidad Educativa, propuestos el Ministerio de Educación.  

 

 

Tercera  Sesión  

1.         Principales Teóricas del Aprendizaje 

            1.1.  Piaget,  

            1.2. Vigotsky 

            1.3.  Ausubel 

 

 

Cuarta Sesión  

1. Modelo Pedagógico Heteroestructurante 

           1.1. La Escuela Tradicional 

2. Modelos Pedagógicos Autoestructurantes 

           2.1. La  Pedagogía Activa 

           2.2. El Constructivismo  
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Cuarta Sesión  

1. Modelo Pedagógico Interestructurante  

 

1.1. Modelo Pedagógico Socio-Crítico 

1.1.1. Generalidades 

                  1.1.2. Fundamento teórico 

                  1.1.3. Características. 

      1.1.4. Influencia en la Educación del  presente siglo. 

 

 

Quinta Sesión  

1. Modelo Pedagógico Afectivo 

      1.1. Generalidades 

            1.2. Fundamento teórico 

            1.3. Características. 

            1.4. Influencia en la Educación del  presente siglo. 
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Anexo Nº3 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALBERTO ACOSTA SOBERÓN 

PLAN DE ACTIVIDADES                                

TEMA: INTEGRACIÓN, MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                              FECHA:  01  DE AGOSTO  DEL 2012 

OBJETIVOS: 

1. Facilitar el conocimiento y crecimiento personal de los/las participantes para que puedan desempeñarse  positivamente en su  rol como  docentes. 
2. Fortalecer el autoestima y destrezas de trabajo en equipo de los/las participantes. 

HORA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RESULTADOS MATERIALES/INSUMOS/ RESPONSA
BLE 

8h00 – 8h10 Recepción y 
bienvenida a los 
participantes. 

• Recepción, BIENVENIDA  
• Firmar hojas de control de asistencia. 
• Identificación personal. 

 

Conocimiento inicial del grupo de 
trabajo. 

-Registro de asistencia 
-Tarjetas de  
identificación. 
-Marcadores 

Equipo de 
Facilitadores. 
 

8h10 -  8h20 Fase de integración  • DINÁMICA: Juego “me voy de paseo” 
       

Grupo altamente  motivado. 
 

-Micrófono. Equipo de 
Facilitadores 

8h20 – 9h00 Fase información   
integración y 
motivación. 

• Presentación de los facilitadores. 
• Análisis de la  demanda. 
• Explicación sobre  los objetivos del taller. 
• Explicación  sobre la metodológica, tiempo, etc. 
• Bautizo de TEA (Técnica de espacios abiertos) 
• Fijar reglas del grupo: Respeto-Confidencialidad- 

Hablar abiertamente de los sentimientos. 
• Lectura de motivación: Buscar lo  mejor 
• (REFLEXIÓN Y REENMARQUE) 

 
 

 

Lograr un ambiente de confianza. 
 
Que el grupo tenga una idea 
general de la capacitación a 
desarrollarse. 
 

-Pizarra 
-Adhesivos 
-Marcadores 
-Carteles 
-Pelota 
Lectura: “Buscar lo 
mejor” 

Equipo de 
Facilitadores 
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9h00 – 9h30 Análisis de 
expectativas.  

• Se analizan las expectativas, temores y compromisos 
en relación al curso, con la dinámica del pan.  

• Reflexión sobre los aspectos antes mencionados. 
• ¿Qué hemos aprendido de esta actividad? 
      Cuando se comparte  se avanza y siempre sobra. 

Conocer las expectativas, 
temores y compromisos del 
grupo. 
 

-Participantes. 
-Pan 

Equipo de 
Facilitadores 

9h30- 10h00 Dinámica de 
conocimiento 
personal. 

-Dinámica del reloj: los grupos  a través de contestar una 
serie de preguntas, durante un minuto, pudieron escuchar y 
ser escuchados por sus compañeros. 

Comparten situaciones 
personales que les estresan y 
preocupan. 

-Lista de preguntas. 
-Sillas o marcadores de 
lugar. 
 

Equipo de 
Facilitadores 

 
                   R   E   C   E   S   O 

 

10h30- 11h00 
 

Dinámicas  de 
trabajo en equipo. 

-Dinámica del globo 
-Dinámica del gusanito 
(REFLEXIÓN) 

Grupo en un ambiente de 
confianza y  con nociones previas 
de la temática a tratarse. 

-Globos o señaladores de 
metas. 

Equipo de 
Facilitadores 

11h00- 11h30 
 
 

Fase de desarrollo. 
Exposición de los 
Facilitadores. 

Exposición Magistral sobre  autoestima,  y el trabajo en 
equipo. 
 

Los participantes conocen los 
aspectos referentes a la 
autoestima y trabajo en equipo. 

-Infocus, computadora 
-Carteles. 

Equipo de 
Facilitadores 

11h30- 12h00 
 

Trabajo individual Se pide a  cada participante que  conteste  algunas 
interrogantes expuestas dentro del dibujo (persona). Y que 
corresponden a las  características propias de cada individuo. 

Cada uno mirándose asimismo y 
revelando algunos aspectos de su 
personalidad. 

-Hoja con el dibujo 
-Lápiz 
 

 Equipo de 
Facilitadores 

12h00- 12h30 
 

Fase de desarrollo. 
Proyección de un 
video. 

Proyección de un video sobre  Autoestima 
 

Grupo sensibilizado sobre su 
accionar. 

Infocus, computadora, 
música. 

Equipo de 
Facilitadores 

12h30- 13h00 
 
 
 

Dinámica de 
conocimiento 
personal. 

Reconocer las  fortalezas y  debilidades a través  de un 
trabajo en pareja.  
  

Grupo debidamente capaz de 
identificar sus fortalezas y 
debilidades como profesionales 
de la docencia. 

-Hojas 
-Marcadores 
 

Equipo de 
Facilitadores 

13h00-  14h00 Evaluación de cierre. Escuchar un relato  sobre “El maestro ejemplar” 
Que dejo que me llevo de esta hornada. 
 

Concientización sobre la gran 
responsabilidad de formar 
correctamente a las futuras 
generaciones. 

-Vela encendida. 
-Grabadora 
-CD 

Equipo de 
Facilitadores 
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