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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente informe está relacionado con el Clima Social del aula, en él se 

aplicaron los cuestionarios de Moss y Trickett a docentes y estudiantes del 7mo 

año de EGB de instituciones fiscales de la provincia de Santa Elena; la escuela 

urbana Luis Augusto Mendoza Moreira y la rural Francisco Huerta Rendón. 

 

El objetivo general de la investigación fue conocer la gestión pedagógica y el clima 

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

desarrolla el proceso educativo; para ello se utilizaron diferentes métodos: 

analítico-sintético, inductivo-deductivo, estadístico y  hermenéutico. 

 

Este trabajo podría resumirse en calidad y calidez; pues creando un clima social 

adecuado para el desarrollo afectivo, intelectual y conductual de individuos se 

pueden mejorar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa 

mediante el desarrollo de estrategias didáctica pedagógicas participativas e 

innovadoras involucrando el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

Por tanto, invito a quienes están inmersos en esta hermosa tarea de ser maestros a 

procurar un agradable clima de trabajo dentro del aula de clase. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene como objeto investigar acerca del clima social escolar, 

desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de Educación 

Básica de Centros Educativos tanto urbanos como rurales del país, en este caso se 

ha realizado en dos escuelas una urbana, que es la Escuela Fiscal # 2 “Luis 

Augusto Mendoza Moreira”  de la ciudad de La Libertad, cantón La Libertad, 

provincia de Santa Elena y otra escuela rural que es el Centro Educativo Fiscal de 

Educación Básica “Francisco Huerta Rendón” del cantón Salinas ubicada en la 

parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas, provincia de Santa Elena. 

 

A nivel mundial, en América Latina y especialmente en el país, la acción 

pedagógica está sufriendo profundos cambios; existe interés por parte de los 

líderes en mejorar la educación en todos los niveles y estratos sociales. 

 

Las instituciones educativas son organizaciones complejas donde tiene mucho          

que ver el contexto social, económico, cultural donde se estén desarrollando; cada 

una de ellas tiene características propias pero comparten aspectos comunes con 

todas las demás instituciones. 

 

El clima social escolar depende en gran manera de los directivos de cada 

institución, que como líderes deben estar pendientes del desarrollo del mismo tanto 

de parte de los docentes como de los estudiantes.  Cabe mencionar que en la 

actualidad se está poniendo especial atención a desarrollar excelentes relaciones 

interpersonales, pues son necesarias para un trabajo en equipo, lo que promueve a 

mantener un buen clima o ambiente escolar. 

 

La educación actual sigue moviéndose al cambio, a mejorar en todos los aspectos, 

las autoridades de educación están  preocupadas en mejorar el nivel de educación 

en todas las instituciones educativas, de todos los niveles, porque mejorando el 

nivel de educación, mejorará el nivel de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. 

 

Actualmente, hay constantes evaluaciones por parte de las autoridades 

competentes. 
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La Universidad Técnica Particular de Loja, ha visto la necesidad e importancia de 

realizar esta investigación a nivel nacional, por tanto los maestrantes de este 

módulo, han sido los encargados de realizar esta tarea, con el único objetivo de 

contribuir a realizar el análisis de este tema. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se pudo conocer de la realidad escolar, de 

las necesidades o carencias de las instituciones y de los estudiantes; en este caso, 

tanto la escuela urbana como rural son fiscales, donde la gestión de los docentes 

es amplia, tienen que ser maestros, consejeros y amigos de sus estudiantes y de 

los padres de familia.   

 

Se debe mencionar que hubo apertura de parte de los directivos desde el primer 

momento que se solicitó la autorización para ingresar a hacer las encuestas, a 

pesar de la época en que se realizó, finales de año, y coincidió con fiestas 

navideñas, cantonales y exámenes. 

 

Gracias a esta colaboración se pudo cumplir a tiempo con lo planificado en el 

cronograma, hubo ayuda diligente tanto de parte de los directivos de las dos 

instituciones encuestadas como la de los docentes y de los estudiantes, quienes 

participaron con mucho ánimo y entusiasmo. 

 

Entre los objetivos de esta investigación están: 

 

 Conocer la gestión pedagógica y el clima social de aula, como elementos de 

medida y descripción del ambiente en el que se desarrolla el proceso educativo 

de los estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica. 

 

 Investigar los referentes teóricos sobre: gestión pedagógica y clima social del 

aula, como requisito básico para el análisis e interpretación de la información 

de campo. 

 

 Realizar un diagnóstico de la gestión pedagógica del aula, desde  la 

autoevaluación docente y observación del investigador. 
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 Analizar y describir las percepciones que tienen de las características del clima 

de aula (implicación, afiliación, ayuda, tareas, competitividad, estabilidad, 

organización, claridad, control, innovación y cooperación) los profesores y 

estudiantes. 

 

 Comparar las características del clima de aula de los entornos educativos 

urbano y rural. 

 

 Identificar las habilidades y competencias docentes desde el criterio del propio 

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

desempeño. 

 

 Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y el clima de 

aula. 

 

 Diseñar una propuesta para la mejora del clima y la práctica pedagógica del 

docente en el aula en torno a estrategias de enseñanza aprendizaje, que 

posibiliten y fomenten la interacción entre todos los estudiantes y que ofrezcan 

a los profesores un modelo eficaz de aprendizaje cooperativo, adaptado a las 

necesidades del aula. 

 

El presente estudio pretende mejorar las relaciones intrapersonales e 

interpersonales de la comunidad educativa logrando un mejor ambiente de 

aprendizaje.  

 

Al mejorar el proceso a través de estrategias didáctico pedagógicas participativas e 

innovadoras involucrando el desarrollo de  inteligencia emocional los estudiantes se 

formarán  con criterios propositivos y productivos, logrando así la anhelada calidad 

educativa. 

 

 

 



4 
 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. LA ESCUELA EN ECUADOR. 

El Ecuador nace como república en 1830, y hasta la actualidad las autoridades 

competentes comprometidas con la educación de los ecuatorianos y 

ecuatorianas, preocupadas por la búsqueda de mejoramiento continuo, han 

encarado cabios de forma y fondo mismos que hoy les encamina a alcanzar la 

calidad en la educación en todos los niveles de estudio.  La Constitución Política 

de la República del Ecuador (1998) 

 

La educación es la base fundamental para el progreso de la nación; un factor 

fundamental en el adelanto de un país, es la preparación de su recurso o talento 

humano, eso hace que la enseñanza tenga un papel cada vez más importante 

en la sociedad y al desarrollo que ha tenido la educación en el país a través de 

los años, así como los principios fundamentales del Sistema Educativo y su 

respectiva estructura; AE García Muñoz (2003)  

 

La importancia de la Educación es primordial,  no sólo como uno de los 

instrumentos de la cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de 

la socialización, sino también es un proceso vital, complejo, dinámico y unitario 

que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, formar 

integralmente su personalidad para que se baste a sí mismo y sirva a su familia, 

el Estado, y  la sociedad. 

 

Un elemento que es de principal importancia en la enseñanza es el educador, el 

cual requiere una comprensión clara de lo que hace, ya que su misión es la de  

orientar al educando mediante  una forma de transmitir el saber que permita al 

estudiante poner en práctica todo lo que aprende. El desarrollo de la educación 

es importante porque promueve el bienestar y reduce las desigualdades 

sociales, permitiendo a las personas una oportunidad para alcanzar una vida 

libre y digna. 

 

La nueva Constitución de la República aprobada en julio del 2008 en sus 

artículos del 26 al 29 establece la igualdad, inclusión y condiciones dentro de 
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garantías y respeto; además se menciona la interculturalidad y la libertad de 

enseñanza; esto junto a otros deberes y derechos que la historia contará a futuro 

como verdadera solución al problema de la educación o simplemente como una 

modificación de leyes y reglamentos que no se pudieron cumplir. Se puede 

observar que muchos aspectos de esta propuesta se están dando poco a poco 

dentro de las instituciones educativas, a través del Plan Decenal en el que se 

plantea como objetivo principal garantizar la calidad de la educación nacional. 

 

La nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural garantiza el derecho a la 

educación en el marco del buen vivir. LOEI (2011) esto se lo conseguirá 

practicando los valores, las relaciones inter e intrapersonales (Inteligencia 

Emocional)  tanto en el hogar como en las aulas mediante un buen clima social y 

escolar, propiciado por el docente que el profesional capacitado que 

posteriormente repercute en el rendimiento académico y en la sociedad. 

 

Durante toda la historia ecuatoriana se denota que los gobiernos han tenido un 

factor común en cuanto a la educación, y este es el de buscar siempre la calidad 

educativa.  

 

Actualmente el gobierno a través de su gestión ha logrado establecer pautas que 

consigan la calidad educativa mejorando los programas y capacitando al docente 

en su rol de facilitador logrando en los estudiantes la capacidad de ser los 

constructores de aprendizajes significativos y funcionales potenciando el 

desarrollo de sus habilidades, destrezas e inteligencias, a través de un clima 

escolar adecuado. 

 

2.1.1. Elementos claves. 

 

La educación es el ámbito del bienestar en el cual la población ecuatoriana ha 

logrado su mayor progreso en las últimas décadas. Pero esta mejora no ha sido 

igual para todos los ecuatorianos. “Las oportunidades que han tenido las 

personas para educarse dependen de su situación socioeconómica, su 

residencia, su sexo, su edad y su condición étnica”. Constitución de la República 

del Ecuador (2008) 
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Los sectores medios y populares de las zonas urbanas fueron incorporados 

masivamente al sistema educativo, de modo que para ellos la escolarización 

formal representó una clara vía de ascenso social. En cambio, la población rural, 

especialmente la campesina e indígena, sufre aún la falta de oportunidades y 

recursos para alcanzar una educación adecuada. 

 

La educación es un bien público y un derecho humano fundamental, del que 

nadie puede estar excluido, porque gracias a ella nos desarrollamos como 

personas y es posible el desarrollo de las sociedades. La importancia del 

derecho a la educación radica en que hace posible el goce de otros derechos  

como el acceso a un empleo digno o la participación política, pero, a su vez, éste 

requiere hacer efectivos otros derechos como el de la salud, la alimentación, o, 

el derecho de los niños a no trabajar. La consideración de la educación como 

derecho, y no como un mero servicio o una mercancía, exige un rol garante del 

Estado que tiene la obligación de respetarlo, asegurarlo y protegerlo por las 

consecuencias que se derivan de su violación o irrespeto. Muñoz, (2004). 

 

De acuerdo a(Guerra, 2000) La escuela es una institución que enseña, pero 

debe ser también una organización que aprende; entre los elementos claves 

para el desarrollo del proceso educativo en los educandos, se puede señalar los 

siguientes: 

2.1.1.1. Conocimiento: El conocimiento de las normas y reglamentos del 

establecimiento educativo; sin importar la función que se tenga, sea esta, 

administrativa, docente, representante estudiantil o cualquier otra labor a 

cumplir. Aquí la importancia de que el código de convivencia sea socializado en 

todos los ámbitos, de esta forma se tendrá mayor claridad respecto a lo que se 

tiene que hacer y los derechos que se gozan. Hay que recordar además que  el 

Ministerio de Educación y Cultura, mediante Acuerdo Ministerial N° 1962 del 18 

de julio de 2003, dispone en sus artículos: 

1. "INICIAR.-En todos los planteles educativos del país, un proceso de análisis 

y reflexiones sobre los reglamentos, del clima escolar, las prácticas 

pedagógicas y disciplinarias y los conflictos internos y su incidencia en los 

niveles de maltrato y deserción estudiantil". 
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2. "ELABORAR.- en cada institución educativa sus códigos de Convivencia,cuya 

aplicación se convierta en el nuevo parámetro de la vida escolar".  

 

Al elaborar el código de convivencia de un establecimiento educativo deben 

estar presentes todas aquellas partes que son quienes tienen que ver con su 

cumplimiento. 

2.1.1.2. La Familia: El clima familiar está constituido por el ambiente percibido 

e interpretado por los miembros que integran la familia, y ha mostrado ejercer 

una influencia significativa tanto en la conducta, como el desarrollo social, físico, 

afectivo e intelectual de los integrantes, Schwarth y Pollishuke, (1995), Steinberg 

y Morris, (2001); Zimmer-Gembeck y Locke, (2007). Un clima familiar positivo 

hace referencia a un ambiente fundamentado en la cohesión afectiva entre 

padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación familiar 

abierta y empática; se ha constatado que estas dimensiones potencian el ajuste 

conductual y psicológico de los hijos, Lila y Buelga (2003); Musitu y García, 

(2004); Van Aken, Van Lieshout, Scholte y Branje, (1999). 

 

La base de la sociedad es la familia, y ella es la aliada más eficaz para conseguir 

los mejores éxitos en la educación.  Lamentablemente la familia como núcleo de 

la sociedad está siendo minada por varios factores como el económico, 

migratorio, carencia de valores, disfuncionalidad familiar, entre otros,  esto 

repercute dentro del aula de clases ya que se evidencian claramente con el bajo 

rendimiento de los estudiantes. Existe falta de interés en los padres de familia, 

sean estos motivos de trabajo o sociales, hoy en día en todos los estratos 

sociales se puede ver esto.  Esta carencia afectiva en muchas ocasiones genera 

que los niños y niñas adopten actitudes negativas en el aula. 

2.1.1.3. Flexibilidad Curricular: Según Nazif (1996) la flexibilidad curricular es 

la posibilidad de conceptuar y relacionar de manera dinámica transformando con 

el conocimiento, lo cual implica también incorporar los saberes cotidianos y 

reconocerlos como parte de la formación de los sujetos; darle legitimidad a estos 

saberes, es reconocer a los estudiantes como capaces de pensar, reflexionar, 

interpretar, sentir y relacionarse a partir de sus propias experiencias y 

conocimientos. 
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Pedroza (2000) dice que la estructura curricular flexible es aquella que la 

enseñanza tiende hace la ciencia – acción como forma de consolidar a largo 

plazo una práctica reflexiva del saber y del saber hacer. 

 

Díaz Villa (2005) menciona que la flexibilidad curricular puede plantearse por dos 

formas: 

 

 Apertura de límites y de las relaciones entre campos, áreas y criterios del 

currículum. 

 El grado de apertura de los cursos y actividades de acuerdo a las 

necesidades del estudiante. 

 

Los expertos elaboran y analizan todos los programas de estudio, esto lo hacen 

con un arduo trabajo y responsabilidad, buscando lo mejor para la educación, se 

analizan teorías e hipótesis hasta lograr resultados satisfactorios; sin embargo, 

los seres humanos gozamos del bendito privilegio llamado diferencia, somos 

diferentes y eso nos convierte en únicos.  

 

Debido a esto hay ocasiones en que la planificación de la clase enmarcada en 

las reformas curriculares no se adapta a uno o más individuos dentro del aula, y 

no sólo esto, sino que las generaciones que llegan a formar parte activa en el 

escenario educativo son mutables, por lo que el éxito que se logra al seguir un 

proceso, nuevamente deberá entrar a estudio para adaptarlo a los protagonistas 

de la nueva sociedad educativa; es decir, se someten a cambios necesarios.  

 

Entonces entra la flexibilidad como elemento clave para que la función que debe 

cumplir la escuela se dé de la manera más coherente posible.  

 

La educación es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida de los 

seres humanos y merece una constante atención por cada individuo que esté 

estudiando.  La calidad de los estudiantes se ve reflejada porque el currículo en 

muchas ocasiones no es el apropiado para el contexto en el que se está 

desenvolviendo. 
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2.1.2. Factores de eficacia y calidad educativa. 

 

Es lógico afirmar que una escuela no es la suma de elementos aislados. Las 

escuelas que han conseguido ser eficaces tienen una forma especial de ser, de 

pensar y de actuar, una cultura que necesariamente está conformada por un 

compromiso de los docentes y de la comunidad escolar en su conjunto, un buen 

clima escolar y de aula que permite que se desarrolle un adecuado trabajo de 

los docentes y un entorno agradable para el aprendizaje. 

 

Sin embargo, para que se genere una carencia en eficacia es suficiente que uno 

de los elementos falle gravemente. Así, una escuela con serias deficiencias de 

infraestructura, con graves problemas de relación entre sus miembros, o con 

comunidad se notará afectada. 

 

La Constitución Política del Estado en su artículo 49, menciona como uno de los 

derechos de niños y adolescentes el gozar de   educación y cultura, no siempre 

eso garantiza que será de calidad, hay muchos estudios, discusiones acerca del 

cumplimiento de este artículo.  

 

Es necesario que toda la comunidad educativa haga conciencia, interiorice muy 

bien este artículo para que sea una realidad en todo el territorio; se podría 

entonces tomar en cuenta algunos factores que lleven a lograr esa calidad. 

 

2.1.2.1. El sentido de comunidad: Los docentes eficaces están fuertemente 

comprometidos con la escuela, con los estudiantes y con la sociedad. El trabajo 

en equipo de los maestros, se refleja en las planificaciones y ejecuciones de las 

clases, su prioridad es desarrollar en los estudiantes todos los conocimientos 

académicos, forjando hombres y mujeres competentes. 

 

Una escuela eficaz es aquella que tiene claro cuál es su misión y ésta se 

encuentra centrada en lograr el aprendizaje integral, de conocimientos y valores, 

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

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

gran medida porque en su formulación han participado todos sus miembros. En 
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ese sentido, la existencia de un proyecto educativo de calidad, elaborado por la 

comunidad escolar, parece estar en la base de esos objetivos, así como la 

existencia de un constante debate pedagógico en las reuniones de todo el 

profesorado. 

2.1.2.2. El clima escolar en el aula: Dan Olweus (1978) menciona que los 

problemas de comportamiento en la escuela se presentan como una 

preocupación en aumento en numerosas sociedades actuales, entre las que 

también se encuentra el contexto nacional. Las investigaciones que se han 

llevado a cabo en este ámbito comenzaron a finales de los años setenta con el 

pionero en el estudio de la conducta violenta entre escolares, y han continuado 

hasta la actualidad por la relevancia e implicaciones del tema. 

 

Hodgins, Ortega, Calmaestra y Mora Merchán, (2008), mencionan que las 

causas de estos comportamientos parecen ser múltiples y, por tanto, se presenta 

como necesario analizar distintas variables que pueden explicar, en cierta 

medida, el origen y mantenimiento de la conducta violenta en la niñez y la 

adolescencia. En este sentido, para la comprensión de los problemas del 

comportamiento violento en la escuela se debe atender a las características 

propias de los implicados, incluyendo la percepción de los principales contextos 

sociales inmediatos a la persona, que en el caso del adolescente, son la familia y 

la escuela principalmente. 

 

Justamente el tema a tratar en esta investigación, la existencia de buenas 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, es un elemento clave, 

directamente ligado a la eficacia escolar. 

 

En una escuela eficaz todos sus miembros se sienten bien, son valorados y 

apoyados por sus maestros, y se observan buenas relaciones entre ellos; entre 

los docentes y directivos hay una estrecha relación y lo que surge de ellos es 

que exista un clima agradable tanto para trabajar como para estudiar. 

 

Procurando mantener buenas relaciones en todos los niveles de la comunidad 

escolar, manteniendo el respeto a las autoridades, a las ideas y a las personas, 

el ambiente o clima escolar sería agradable y seguro que el manejo de conflictos 
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podría llevarse a cabo con responsabilidad, madurez  y de forma tal que los 

involucrados se sientan satisfechos. Según  Lewin (1965) se ha comprobado 

que desde el afecto surgirá la calidad y la calidez, pues una vez que se sabe 

manejar las emociones la parte cognitiva de los seres humanos fluye con 

absoluta facilidad,  que se puede estudiar, trabajar mucho mejor y se logran 

altas metas, cuando el ambiente es agradable y reina el respeto y cordialidad. 

 

De acuerdo a F. Javier Murillo de la Universidad Autónoma de Madrid, en el II 

Congreso Internacional de Investigación Educativa mencionó: 

 

“La existencia de buenas relaciones entre los miembros de la comunidad escolar 

es un elemento clave, directamente ligado a la eficacia escolar; en una escuela 

eficaz , los alumnos se sienten bien, son valorados y apoyados por sus 

maestros, y se observan buenas relaciones entre ellos; los docentes se sienten 

satisfechos con la escuela y con la dirección, y hay relaciones de amistad entre 

ellos; las familias están contentas con la escuela y los docentes, no se detectan 

casos de maltrato entre pares, ni de violencia entre docentes y estudiantes.  

 

Una escuela eficaz es una escuela donde se observa “una alta tasa de sonrisas” 

en los pasillos y en las aulas; si se consigue una escuela donde estudiantes  y 

profesores van contentos y satisfechos sabiendo que van a encontrar amigos y 

buen ambiente, se está –sin duda– en el camino de una escuela eficaz. Porque 

una escuela eficaz es una escuela feliz. 

 

Hay que insistir en la importancia de tener un clima de aula positivo para que 

exista un aula eficaz, un entorno de cordialidad, con relaciones de afecto entre el 

docente y los estudiantes, ausente de violencia y conflictos, es sin duda el mejor 

entorno para aprender, de esta forma, el docente que se preocupa por crear ese 

entorno de afecto en el aula está en el buen camino para conseguir el 

aprendizaje de sus discípulos, también el profesor que se encuentra satisfecho y 

orgulloso de sus educandos, trabajará más y mejor por ellos” 

 

Por todo esto es evidente afirmar que la comunidad escolar es feliz cuando se 

les brinda un ambiente que los haga felices, donde tanto estudiantes como 



12 
 

 
 

maestros conviven en un aula agradable que les facilite el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje de manera efectiva. 

 

2.1.2.3. Dirección escolar: Es un factor clave para conseguir mantener la 

eficacia; quienes logran ser eficaces en la dirección es un líder que sabe hacia 

dónde quiere llegar y hacia dónde quiere llevar la institución educativa que está 

dirigiendo, por eso es importante que la dirección de una escuela sea guiada por 

profesionales que sepan dirigirla. 

 

La dirección de una escuela es una gran responsabilidad, quien lo hace deberá 

anteponer los intereses y bienestar de la escuela a los suyos, los directores 

están llamados a hacer de su escuela un lugar propicio para la construcción de 

buenas relaciones humanas, crear un ambiente agradable para el aprendizaje, 

apertura de la comunicación con todos quienes hacen la comunidad educativa, y 

sobre todo procurar la calidad de la enseñanza. 

Según investigación de F. Javier Torrecilla, (2007) son varias las características 

de la dirección que contribuyen al desarrollo integral de los alumnos: 

 

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

docentes y los alumnos, es un buen profesional, con una alta capacidad 

técnica y que asume un fuerte liderazgo en la comunidad escolar. 

 

•  Es una dirección colegiada, compartida entre distintas personas: que comparte 

información, decisiones y responsabilidades. El director de una escuela eficaz 

difícilmente ejerce la dirección en solitario. No hay que olvidar que para que 

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

docentes, familias y alumnos. 

 

Dos estilos directivos se han mostrado más eficaces: 

 

 Por un lado, los directivos que se preocupan por los temas pedagógicos, no 

sólo organizativos, que están implicados en el desarrollo del currículo en la 

escuela y las aulas. Personas preocupadas por el desarrollo profesional de 

los profesores, que atienden a todos y cada uno de los docentes y les prestan 
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ayuda en las dificultades que pueden tener. Es lo que se ha venido en llamar 

un liderazgo pedagógico.  

 

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

participativo, es decir, aquel que se caracteriza por la preocupación del 

directivo por fomentar la participación de docentes, familias y alumnos no sólo 

en las actividades escolares, sino también en la toma de decisiones 

organizativas de la escuela. Tomado de F. Javier Murillo Torrecilla (2007) 

 

2.1.2.4.  Currículo de Calidad: Según Cornejo y Redondo (2001), si una 

persona considera que lo que está aprendiendo es útil o cercano a sus 

experiencias cotidianas, se producirá una mayor satisfacción con el aprendizaje 

y éste será más significativo. 

 

Este es otro elemento clave que mejor define un aula eficaz, es la metodología 

didáctica que utiliza el docente. Y más que por emplear un método u otro, la 

investigación ha obtenido evidencia de que son características globales las que 

parecen fomentar el desarrollo de los alumnos; esto incluye la realización de una 

buena gestión del tiempo, de tal forma que se maximice el tiempo de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

• Las clases se preparan adecuadamente y con tiempo; en efecto, esta 

investigación, Cornejo y Redondo (2001) ha determinado la relación directa 

existente entre el tiempo que el docente dedica a preparar las clases y el 

rendimiento de sus alumnos. 

 

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

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

actividades y estrategias de evaluación son coherentes con esos objetivos. 

Muy importante es que en las lecciones se tengan en cuenta los 

conocimientos previos de los alumnos y que en el desarrollo de las clases se 

lleven a cabo actividades para que los nuevos conceptos se integren con los 

ya adquiridos. 
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•  Con actividades variadas, donde haya una alta participación de los alumnos y 

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

el docente. 

 

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

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

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

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

 

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

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

mejores rendimientos de sus alumnos. 

 

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

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

como socio afectivo. 

 

Es de gran ayuda tanto para docentes, padres de familia y estudiantes, favorecer 

el progreso escolar, preparando a los estudiantes para desarrollarse en una 

sociedad competitiva en la que se vive, esto dependerá tanto del currículo como 

de la metodología que se aplique, actualmente la reforma curricular ecuatoriana, 

da libertad para ser flexibles en cuanto al currículo a aplicar en cada año o nivel 

de estudio, pero lamentablemente, hay directores de escuelas que prefieren 

culminar con éxito todo lo planificado a aplicar lo necesario dependiendo el 

grupo o nivel de cada alumno; es decir, muchas veces no les importa si los 

estudiantes han aprendido, es más importante para ellos que se desarrolle todo 

lo planeado para cierto tiempo o periodo de clases. 

 

Ahí viene la sabiduría de los maestros en desarrollar todas las potencialidades 

de los niños, respetando sus individualidades. 
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2.1.2.5. Participación de la comunidad escolar: Reconocer y acompañar a 

los profesores y miembros del equipo directivo de un centro educativo, hace que 

todos sus miembros se sientan apreciados y es de gran relevancia para su 

autoestima y sentimiento de auto eficacia, Milicic (2001). Una escuela 

participativa, que tanto los directivos como padres de familia, docentes y 

alumnos son tomados en cuenta en los ámbitos correspondientes, sin duda 

alguna será una escuela eficaz, gracias a la participación de toda la comunidad 

educativa. 

 

Una escuela eficaz es, en conjunto, cuando participa de forma activa en las 

actividades, están implicados en su funcionamiento y organización y contribuyen 

a la toma de decisiones; es una escuela donde los docentes y la dirección 

valoran la participación de la comunidad y existen canales institucionalizados 

para que ésta se dé. 

 

La relación con el entorno es un elemento  importante,   las buenas escuelas son 

aquellas que están íntimamente relacionadas con su comunidad, esto es posible 

si las autoridades dan el espacio a todas las personas que están inmersas en el 

quehacer educativo, para ello es preciso la explicación y aplicación correcta de 

los roles y desempeños de cada una. 

 

2.1.2.6. Desarrollo Profesional de los Docentes: Ahora se conoce como el 

desarrollo del talento humano, una escuela es eficaz cuando sus autoridades 

están privilegiando la preparación y desarrollo profesional de sus docentes, con 

vías no sólo a ser eficaces si no también eficientes, donde se conjugan el 

desarrollo profesional con el desarrollo humano, de valores, procurando la 

calidez de la enseñanza. 

 

Como varios otros países latinoamericanos, el Ecuador atraviesa una crisis en la 

educación, la enseñanza en los centros educativos, en muchos de los casos y 

lastimosamente, la realizan docentes que no están debidamente preparados y 

cuyos conocimientos no incluyen métodos y  técnicas con los cuales alcancen la 

interiorización de conocimientos buscada; siendo ahí donde se vuelve necesario 
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verificar si la didáctica que se aplica actualmente dentro del aula cumple con los 

requerimientos de enseñanza-aprendizaje necesarios  

 

Se logra la tan ansiada calidad educativa cuando asegura a todos los niños y 

jóvenes la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 

necesarias para equiparlos para la vida adulta.  Ce logra la calidad cuando todos 

reciben todo el apoyo en todas las áreas educativas y en todos los sectores 

sociales y económicos. Muñoz (2003) 

 

A pesar de haber capacitaciones de parte de las direcciones de estudios sobre 

actualización,  todavía sigue existiendo en las aulas la aplicación de la didáctica 

tradicional donde el estudiante no experimenta el desarrollo de todas sus 

capacidades y destrezas. Los estudiantes presentan dificultades en la resolución 

de problemas, en la interpretación, en el análisis y  en otros aspectos, la 

educación actual y de calidad pretende formar en forma integral  al estudiante. 

Aparicio, F. y González, RM (1994) 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que el desarrollo profesional de los docentes se 

convierte en una característica clave de las escuelas de calidad; es por ello que 

para que el proceso de enseñanza – aprendizaje   sea completo es necesario 

considerar que el docente y el estudiante son el punto de partida de este 

estudio, al ser los actores principales de este proceso, posteriormente hay que 

tomar en cuenta ¿qué se quiere enseñar a los estudiantes?, eligiendo la 

metodología más adecuada para enseñar y que de esta forma los discentes 

aprendan, para ello será de suma importancia tener presente los estilos de 

aprendizaje de los educandos: rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

servirán como indicadores de cómo los estudiantes perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje, se debe recordar pues, que cada 

individuo es único e irrepetible, por lo tanto diferente de los demás. 

 

2.1.2.7. Instalaciones y Recursos Didácticos: Es un factor esencial que va 

asociado al desarrollo integral del alumnado, se desea que una escuela sea 

eficaz, hay que proveer de un ambiente donde las instalaciones y sobre todo los 

recursos didácticos sean de primera, hay que valorar al alumnado aun con este 
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factor; pues ellos aprenderán en las mejores condiciones; las escuelas eficaces 

tienen instalaciones y recursos dignos; pero, a su vez, la propia escuela los 

utiliza y cuida. 

 

Los datos indican que el entorno físico donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza y aprendizaje tiene una importancia radical para conseguir buenos 

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

mínimas condiciones de mantenimiento y limpieza, iluminación, temperatura y 

ausencia de ruidos externos; también, la preocupación del docente por mantener 

el aula cuidada y con espacios decorados para hacerla más alegre; y, como ya 

se ha comentado, la disponibilidad y el uso de recursos didácticos, tanto 

tecnológicos como tradicionales. 

 

Lamentablemente esto no es posible en todos los estratos sociales, por la crisis 

económica, y,  por qué no decirlo por la falta de capacitación del educador, ya 

que se podría ser creativo para procurar desarrollar la clase con los materiales 

del entorno. 

 

2.1.2.8. Altas expectativas: Este factor también muy importante se puede ver 

que dependiendo de las expectativas que tenga el maestro, el alumno 

aprenderá, por tal motivo hay que plantearse expectativas altas, porque los 

niños y jóvenes si son capaces de alcanzar los objetivos más altos que se 

proponga. Así, de nuevo, las altas expectativas del docente por sus alumnos se 

constituyen como uno de los factores de eficacia escolar más determinantes del 

logro escolar. 

 

Hay que confiar en las capacidades de los estudiantes y potenciarlas, pero hay 

que hacérselo conocer, es importante que ellos lo sepan, hay que estar seguro 

que están al tanto de sus capacidades y de lo que pueden conseguir al 

desarrollarlas; en la actualidad se considera que esas altas expectativas se dan 

en todos los niveles: así, son fundamentales las expectativas que tienen las 

familias sobre los docentes, la dirección y la escuela: si tienen confianza en que 

el centro es una buena escuela que va a hacer un trabajo con sus hijos, ésta lo 

hará con mayor probabilidad, esto puede afirmarse en el mismo sentido de las 
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expectativas de la dirección sobre los docentes y de los alumnos, y sobre los 

docentes hacia la dirección y los alumnos. 

 

Muchas veces los maestros limitan las capacidades o potencialidades de los 

estudiantes, con maltratos o simplemente porque no están capacitados para 

lograrlo. 

 

2.1.3. Estándares de calidad educativa. 

 

En la actualidad se busca mejorar y elevar la calidad de la educación en el 

Ecuador. El Ministerio de Educación puso a disposición del magisterio 

ecuatoriano una capacitación referente a estándares de desempeño tanto para 

el docente como para los directivos a fin de alcanzar la calidad educativa. “Aquí 

se describen prácticas pedagógicas que tienen más correlación positiva con el 

aprendizaje de los estudiantes, junto a prácticas de gestión y liderazgo y la 

buena gestión del centro escolar”, (LOEI), Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  (2011). 

 

De manera clara se menciona con los estándares lo que se debe alcanzar, los 

logros u objetivos; para eso es necesario el trabajo colectivo para que sea una 

realidad el mejoramiento del sistema educativo; con este conocimiento se puede  

orientar, apoyar y monitorear   la acción de los actores del sistema educativo 

hacia su mejoramiento continuo. Todo esto se da, gracias al interés por parte de 

las autoridades competentes y con un proceso de investigación enmarcada en 

bibliografía especializada, estándares de otros países y en el aspecto político; 

buscando siempre dar un  aporte significativo que se pueda brindar la sociedad 

en general. 

 

La situación actual de la educación y la carencia de métodos correctos dentro de 

los centros de educación básica, hace que gran cantidad de niños se vean 

privados de desarrollar habilidades y destrezas que los vuelvan competentes 

para afrontar los desafíos que presentan la vida cotidiana, académica y 

productiva de su futuro como ciudadanos que deban aportar al desarrollo de la 

sociedad, sobre todo en sociedades en vías de desarrollo. Ahí la conciencia que 
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debe tener el maestro de la gran responsabilidad que tiene al trabajar con niños 

y niñas, quienes están desarrollándose y dependen de sus actitudes y aptitudes. 

 

2.1.4. Estándares de desempeño docente: dimensión de la gestión del 

aprendizaje y compromiso ético. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador ha propuesto tres tipos de estándares 

que son: estándares de aprendizaje, estándares de desempeño profesional y 

estándares de gestión escolar. 

 

Los estándares de aprendizaje son aquellos que detallan los logros educativos 

que se espera que consigan los estudiantes al culminar cada uno de los niveles 

contempladas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

En el desempeño del docente hay dos variables y hay que lograrlas para que su 

desempeño sea eficiente y son la dimensión de la gestión del aprendizaje, 

donde se debe planificar correctamente para el proceso  enseñanza-aprendizaje. 

La planificación brinda el orden necesario para cumplir con los objetivos 

planteados junto a la seguridad que se debe expresar al impartir las clases.  

 

También el docente es en gran parte el responsable de crear dentro del aula de 

clases un clima agradable y apropiado para la enseñanza - aprendizaje. 

 

Se debe mantener la interacción, aprovechar en todo el momento de clases, ser 

auténtico, inculcar valores, aprovechar las habilidades y destrezas de cada uno 

de sus estudiantes y potenciarlas, buscando con esto mejorar las relaciones 

dentro del salón de clase.  Tanto dentro como fuera del salón de clases hay que 

ser pro activo, motivar al alumnado a dar lo mejor de sí mismo a superarse cada 

día, a hacerles entender que el único obstáculo serían ellos mismos, por tanto 

hay que hacerles creer de lo que son capaces, no mentirles, pero si que vean 

hasta dónde pueden llegar si se esfuerzan y luchan por algún objetivo que se 

hayan planteado. 
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El  docente por su parte, debe procurar dar una educación y trasmisión de 

conocimientos de calidad y con calidez. 

 

El compromiso ético es la segunda variable  que como formador tienen los 

docentes,  se debe valorar la responsabilidad que hay en manos de un maestro, 

y lograr que sus alumnos sean personas con gran sentido de la misma.  

 

La tarea de un maestro es tan hermosa, es la de formar, transformar la vida de 

aquellas personas que vienen a la escuela con tanto entusiasmo por aprender y 

compartir con todos quienes hacen una institución educativa  la tarea de un 

maestro no se limita a la de impartir conocimientos o contenidos científicos, la 

tarea de un maestro va más allá, es la de ser un ejemplo de honestidad, rectitud, 

responsabilidad, y cumplimiento, eso es lo que los alumnos ven en un profesor. 

 

No se debe olvidar que en el proceso enseñanza  -  aprendizaje se está 

ayudando a transformar una vida, a construir a quienes estarán liderando las 

empresas, la sociedad en general. 

 

Si no se incluye la enseñanza y la práctica de valores éticos y de convivencia, no 

se está inculcando en los alumnos las normas de respeto, de convivencia, de 

inclusión, para hacer valer los derechos de los niños y niñas, de los alumnos en 

general y así mismo que ellos conozcan de sus obligaciones como estudiantes. 

 

Todos esos objetivos sólo pueden ser logrados cuando se enseñan valores y 

normas relacionados al respeto y la inclusión, a fin de garantizar el ejercicio 

permanente a los derechos humanos; estos derechos de los que tanto se habla 

y que en ocasiones no se cumple por el simple hecho de no conocerlos.  

 

No puede estar completo el compromiso ético de los docentes si no se incluye a 

la sociedad o comunidad donde desarrolla el quehacer  educativo. 

 

Reyes (2007) menciona que “Hay que esforzarse por cumplir estas dos variables 

como parte del estándar de desempeño del docente, seguros de  que 

promoviéndolos, se ganará mucho en el proceso educativo de los estudiantes”.  
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2.1.5. Planificación y ejecución de la convivencia en el aula: Código de 

convivencia. 

Al realizar el código de convivencia de una institución educativa, de un aula de 

clases, es necesario revisar los códigos de convivencia que ya están 

planificados en el Ministerio de Educación, donde se exponen tanto los derechos 

como obligaciones para padres, madres y representantes de familia. 

Hay que recordar que estos están sobre cualquier código de convivencia de 

cualquier establecimiento educativo, por eso la importancia que sean conocidos 

y se socialice cada uno de sus puntos antes de realizar, planificar y ejecutar los 

de la institución. 

Acuerdo No. 182 del 22 de mayo del 2008: 

Art. 5 Derechos: 

 Entorno educativo, sano, seguro y de calidez. 

 Dialogar con los profesores. 

 Dialogar con Rector o dirigente de curso, si no se han resuelto sus 

preocupaciones. 

 Obtener informes periódicos. 

 Participar en las asociaciones. 

 Ser informado sobre el plan de educación y participar en sui evaluación. 

 

Art. 6 Obligaciones: 

 Promover una actitud positiva hacia el estudio y hacia la institución en sus 

hijos. 

 Interesarse en las actividades escolares. 

 Asegurarse que sus hijos asistan a clases puntuales y con los materiales 

necesarios. 

 Comunicar a las autoridades cualquier cosa que pueda afectar el 

rendimiento académico de sus hijos. 

 Establecer contacto regular con el establecimiento. 
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Acuerdo 324 – 11 del 15 de septiembre /2011 

Responsabilizarse 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 actores de la comunidad educativa, así como la 

resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida personal, 

escolar, familiar y social. 

2.2. CLIMA ESCOLAR. 

 

Lewin (1995), introduce el concepto de atmósfera sicológica, definiéndolo como 

“una propiedad de la situación como un todo” determina en importante medida, 

la actitud y conducta de las personas.  El mismo autor destaca la importancia de 

la subjetividad de la persona en la comprensión de su espacio vital. 

 

Desde entonces son muchos los autores y enfoques que entienden que el 

ambiente y su interacción con las características personales del individuo son 

determinantes fundamentales de la conducta humana. 

 

En el campo de la educación y la sicología educacional. Las tendencias actuales 

en el estudio de la calidad educativa han hecho parte de este deseo de 

comprender mejor las influencias del entorno social cercano en las conductas y 

actitudes de las personas. Lewin, (1995) 

 

Los estudios sobre calidad de la enseñanza y eficacia en el aula indican que un 

requisito indispensable para enseñar es conseguir un clima de aula y centro que 

permita a los estudiantes centrarse en el aprendizaje. 

 

El problema de la conflictividad escolar como algo interactivo y sistémico y no 

sólo personal de los estudiantes, propone un modelo de intervención netamente 

pedagógico y aboga por una toma de conciencia de la necesidad de incluir el 

desarrollo de habilidades socio-personales como objetivo educativo que 

favorezca la convivencia en el centro escolar y como preparación del alumnado 
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para la vida social. Ofrece así mismo estrategias de intervención para conseguir 

estos objetivos. 

 

El abordaje de la conflictividad escolar requiere necesariamente de 

intervenciones globales, desde distintos ámbitos familiar, escolar, etc., con lo 

cual si se centra en un solo aspecto de las intervenciones serán parciales y 

contarán con una menor garantía de éxito.   

 

Por otro lado, demanda la intervención desde distintos contenidos, es decir, se 

debe plantear actuaciones con varios ejes como los que se ha planteado; por 

último, apuntar que la nueva instrucción en las escuelas además de la 

preparación en los avances de la ciencia, en el conocimiento de otras lenguas, 

en el dominio de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

reclama también la mejora de las relaciones interpersonales entre todos quienes 

conforman la comunidad educativa: estudiantes, maestros, padres de familia y 

directivos,  la mejora del clima del centro educativo, la intervención que permita 

garantizar una sana convivencia. En definitiva una nueva educación que se basa 

necesariamente en la educación en valores. 

 

“El constructo de clima escolar permite contar con un indicador de la calidad de 

vida al interior de las escuelas, de la convivencia”. Fernando Onetto (2003), 

coordinador del programa nacional de convivencia escolar de Argentina, señala 

que esta variable permite comprender la escuela no sólo  desde las expectativas 

sociales que se han puesto en ella, sino que desde las esperanzas y 

necesidades humanas de sus miembros. Ello se vuelve particularmente 

relevante al considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso 

relacional, que para ser efectivo, requiere desarrollarse bajo ciertos parámetros 

de bienestar psicológico, éticos y emocionales de sus miembros.  

 

Así sobre un cierto umbral, se vuelve posible pensar en la posibilidad de enseñar 

y aprender. Rodríguez (2004) define el clima escolar “como el conjunto de 

características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 

institución que, integrados en un proceso dinámico específico confieren un 
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peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los distintos 

productos educativos”, Investigación y Educación, El clima escolar, revista #7, 

volumen 3, marzo (2004). 

 

Esto indica que los alumnos califican a la institución en sí, la reconocen como 

fea o bonita, sin tomar en cuenta todo lo que encierra, sino basando su reflexión 

solamente por el ambiente que ésta le proporciona. 

 

Se entiende que Rodríguez explica en su investigación que el clima escolar será 

visto por lo que puede observar tanto el estudiante como los padres de familia, 

muchas veces no es real, pero es lo observable, medible y por lo tanto por eso 

será calificado o juzgado. 

 

2.2.1. Factores socio – ambientales e interpersonales en el centro escolar 

(aula de clase). 

 

Algunos factores influyen directamente en el ambiente social e interpersonal en 

el aula de clases, como por ejemplo: 

 

El conocer, a cada uno de los alumnos, mencionarlos por su nombre y reconocer 

rápidamente sus inclinaciones, habilidades, actitudes y aptitudes. 

 

Informarse sobre sus aspiraciones, deseos y objetivos, sobre sus problemas o 

necesidades, hacerles conocer que puede confiar en su maestro, ganarse esa 

confianza. Arón, A.M. y N. Milicic (1999) 

 

Observar cómo trabaja en grupo, enseñarles a trabajar en equipo, ver cómo se 

integran y cómo se relacionan entre sus compañeros, asignar roles de acuerdo a 

sus capacidades y habilidades, valorarlos por lo que son y por quienes son. 

Hacer seguimiento de labores asignadas. 

 

Ayudará a todos y cada uno de los estudiantes, pero si hubiera algún alumno 

rechazado cualquiera fuera la causa, buscar lo más pronto posible la integración 

al grupo.  
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Todo docente sabe que el universo dentro del salón de clases ofrece 

heterogeneidad; así que durante el proceso no todos avanzan al mismo ritmo, de 

ahí la importancia de la inclusión como antónimo del rechazo, no sólo de parte 

del docente sino también de sus compañeros.  

 

Tratar de realizar actividades donde todos cooperen, donde todos se sientan 

útiles, procurando un final u objetivo alcanzado en conjunto, que sientan que 

todos han contribuido para que esto suceda. Buscar una tarea o proyecto donde 

todos participen ayudando al crecimiento de las relaciones interpersonales y del 

trabajo en equipo. 

 

Interesarse  de forma personal  por cada uno de los alumnos es tan importante 

como cualquier otro factor; llamarlo o preocuparse cuando se ausente a la 

escuela, felicitarlo el día de su cumpleaños o por algún logro alcanzado, sea 

académico o deportivo, preguntar e interesarse por su familia o por algún tema 

específico que lo esté inquietando o cualquier otra acción que exprese un 

verdadero interés por él, algo muy importante, es escucharlo cuando él quiera 

hablar o conversar, no dejar para otro momento. 

 

Se puede observar entonces que el conocimiento, la información, ayuda, trabajo 

cooperativo e interés personal son factores que, con una correcta aplicación, 

ayudarán con la interrelación y el ambiente social dentro del aula de clase. 

 

Es de gran ayuda para toda la comunidad educativa, especialmente para los 

directivos y docentes, el sentido de favorecer la adaptación y el progreso 

escolar, preparando a los estudiantes para aceptarse a sí mismo, sentir valía, 

autoestimarse e ir adquiriendo seguridad, consiguiendo resultados exitosos a lo 

largo de su vida siempre y cuando esto se desarrolle en una atmósfera afectiva. 

 

 Al ser así, también aprenderá a valorar y aceptar a los demás con todas sus 

virtudes o defectos, logrando incorporar en su vida diaria esta actitud. 
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2.2.2. Clima social escolar: concepto, importancia. 

 

El desarrollo del concepto de clima escolar tiene como precedente el concepto 

de “clima organizacional”, resultante del estudio de las organizaciones en el 

ámbito laboral, a partir de finales de la década del ’60, Tagiuri &Litwin, (1968); 

Schneider, (1975). Este concepto surge como parte del esfuerzo de la psicología 

social por comprender el comportamiento de las personas en el contexto de las 

organizaciones, aplicando elementos de la Teoría General de Sistemas. Provoca 

gran interés ya que abre una oportunidad para dar cuenta de fenómenos 

globales y colectivos desde una concepción holística e integradora, Rodríguez 

(2004).  

 

“El análisis del contexto es de excepcional importancia en el estudio de la 

conducta de un sujeto, tanto para caracterizar la conducta en sí misma como 

para captar el valor de significación que tal conducta toma en el grupo de social 

de referencia” Cassullo, Álvarez y Pasman, (1998). 

 

 La conducta humana se da en un espacio o contexto interviniente y significativo 

para el individuo, siendo el sujeto interactivo en el sentido que asimila, juzga e 

intenta modificar sus propios contextos a la vez que a sí mismo. 

 

El clima social es una de las más importantes conceptualizaciones en el estudio 

de la conducta humana en contextos sociales; surgido de la Ecología Social, se 

constituye en un enfoque que estudia la conducta humana desde diferentes 

perspectivas. 

 

Hasta ahora con lo analizado se puede mencionar que el clima social escolar 

depende de las prácticas o metodologías aplicadas en el aula de clases, por las 

condiciones físicas y ambientales de la misma, por la personalidad e iniciativas 

del profesor, por la homogeneidad o heterogeneidad del grupo, por el espíritu de 

vocación y trabajo en todo el profesorado del Centro y la orientación que el 

Equipo Directivo da a sus funciones, de la coherencia en las propuestas y 

tendencias de la claridad con que se explicitan las normas y del conocimiento 

que de ellas  tienen los alumnos;  de la implicación del profesorado en su grado 

de cumplimiento (de forma rígida o flexible, unánime o arbitraria, etc.), del medio 
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social en que se halle el Centro, de la participación de los padres en la vida del 

mismo y de su preocupación e interés en el seguimiento del proceso educativo 

de sus hijos. 

 

Ciertamente el clima social escolar que se genere en el contexto escolar 

depende, entre otros factores, del desarrollo social y emocional que hayan 

logrado los alumnos, del nivel del desarrollo personal de los profesores y de la 

percepción que todos ellos tengan de la medida de sus necesidades 

emocionales y de interacción social son consideradas adecuadamente en el 

ambiente escolar.   

 

El desarrollo social y emocional ha sido conceptualizado de diferentes maneras.  

Se ha hablado de desarrollo personal, de inteligencia emocional, de inteligencia 

social, de desarrollo afectivo, términos de alguna manera equivalentes, que 

apuntan a la necesidad de considerar estos aspectos para lograr una educación 

más integral, procurar un excelente clima social en el aula. 

 

Es importante la evaluación y el diagnóstico que se pueda obtener  del clima 

escolar y de clase, además de otros elementos de la institución; ya que así se 

harían correctivos para mejorar el quehacer educativo. 

 

Los directivos, maestros y estudiantes, están llamados a hacer de las aulas de 

clase un espacio propicio para la construcción de relaciones humanas, 

reconociendo el afecto y respeto como pilares fundamentales para que se 

desarrolle un clima agradable en el aula. 

 

2.2.3. Factores de influencia en el clima. 

El aula es considerada por algunos autores como un microsistema, en el que 

tienen lugar multitud de acontecimientos, que se relacionan estrechamente entre 

sí. Estos acontecimientos están centrados en dos elementos fundamentales: la 

enseñanza y el aprendizaje. El primero atañe directamente al profesor y el 

segundo tiene como protagonista fundamental al alumno. Entre uno y otro 

aparece, además, un tercer elemento, centrado en el conocimiento que el 

profesor debe transmitir y que el alumno ha de asimilar Ontoria, (1994).  
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Si se considera el aula de clases como un microsistema social, Arón y Milicic, 

(1999), donde tanto estudiantes como docentes están insertos en una estructura 

social, existen varios factores que influencian en el clima del aula de clase. 

 

Como en toda la sociedad, también en la escuela está presenta la agresividad y 

ésta desencadena problemas más o menos graves.  Los maestros sufren 

agresiones por parte de sus alumnos, de los padres de familia y lo que es peor 

de las mismas autoridades, desencadenando esto en una espiral donde la 

violencia genera más violencia. 

 

La participación efectiva y afectiva de y entre directivos, profesores, padres de 

familia y estudiantes,  se dará cuando cada uno conozca, acepte y respete los 

roles que les toca desempeñar. 

 

Desarrollo del liderazgo, de los directivos, docentes y alumnos. En los alumnos 

se logra al desarrollar proyectos donde se delegan las funciones, aprendiendo 

así a respetar al líder y a tolerar las opiniones contrarias.  En los docentes se 

puede desarrollar al delegar funciones y respetar sus opiniones, mientras que el 

desarrollo de liderazgo en los directivos, podría ser con capacitaciones sobre 

liderazgo para que sea quien impulsa al personal y sea un líder que tenga 

seguidores. 

 

Medir la productividad de las actividades del grupo, así se valora el trabajo 

realizado por ellos. Fomentar el “espíritu de equipo”. 

 

Flexibilidad o también llamado el poder del cambio, donde se aborden temas que 

no estén planificados, pero que hay inquietud por parte de los alumnos y estos 

puedan ser explicados y analizados en el grupo, escuchando las opiniones o 

intervenciones de todos. 

 

Es importante la planificación, esta debe ser de acuerdo al contexto donde se 

desarrolle el proceso enseñanza aprendizaje, todo respetando al grupo y a sus 

individualidades. 

 



29 
 

 
 

La relación de todos los elementos anteriores conforma  la “cultura”  de un centro 

educativo en este caso. Es importante conocer la cultura o filosofía de un centro 

educativo, conocer su misión y visión, será realmente la carta de presentación 

para conocer cuál será la influencia para desarrollar un excelente clima escolar. 

 

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

y de Moos y Trickett. 

 

El estudio de las interacciones hombre-ambiente ha llegado prácticamente a 

todos los ámbitos en los que transcurre la vida cotidiana. Los escenarios 

educativos no han sido la excepción. 

 

El entorno escolar, más específicamente el aula, presenta características 

particulares, donde se desarrolla un mundo de ideas, acciones, etc. Los alumnos 

permanecen durante largos períodos de tiempo en un mismo espacio físico, 

manteniendo una rutina poco comparable con cualquier otro lugar en nuestra  

sociedad. 

 

El clima escolar implica la percepción de la característica del ambiente que 

emerge de un estado fluido de la compleja transacción de varios factores 

ambientales tales como variables físicas, materiales, organizacionales, 

operacionales y sociales.  

 

Tanto el clima de un aula y de una escuela refleja la influencia de la cultura de la 

escuela, con sus propios valores y sistemas de creencias, normas, ideologías, 

rituales y tradiciones. Adelman y Taylor, (2005) 

 

Las interacciones interpersonales, entre el docente y los alumnos se desarrollan 

en este espacio que no permanece ni ajeno ni indiferente en la trama de 

relaciones personales. 

 

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 (matemática, lengua, etc.) Fernández Ballesteros y Sierra, (1982) 
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“Una de las motivaciones más fuertes de la investigación de clima escolar es la  

de deponer de relieve las percepciones de los alumnos de determinados 

aspectos del ambiente donde reciben la enseñanza y variables tales como el 

rendimiento académico, satisfacción, cohesión grupal, organización de la clase, 

etc.” Cassullo, Álvarez y Pasman, (1998). 

 

Moos y varios 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: 

 

En estas escalas se miden tres dimensiones fundamentalmente:   

 

- Relaciones: es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre 

expresión y el grado de interacción conflictiva. 

-  Estabilidad: proporciona información sobre la estructura y organización y sobre 

el grado de control que ejercen unos miembros sobre otros.    

 

-  Cambio: grado en que existe novedad, variación y diversidad.      

 

Hasta ahora  se puede notar que el clima social visto desde la enseñanza-

aprendizaje es el que envuelve cada una de las relaciones existentes entre los 

profesores y los alumnos; forma parte del microsistema de aula, que es un 

sistema de relaciones entre los miembros citados anteriormente como fruto de la 

instrucción del profesor. Este tema ha sido motivo de preocupación por muchos 

años para aquellos que tienen por vocación la enseñanza y todo lo que atañe 

este proceso. Algunos conceptos: 

 

“El clima académico es el grado en que el entorno de aprendizaje estimula el 

esfuerzo y enfatiza la cooperación” Roeser y Eccles, (1998). 

 

“El clima social es la calidad de las interacciones entre estudiantes-profesores y 

entre estudiantes-estudiantes” Emmons, Comer y Haynes, (1996).  
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“Un clima social adecuado dentro del aula de clases y dentro de una institución 

educativa representa efectos positivos sobre el ajuste psicológico asociándose a 

un desarrollo saludable, un aprendizaje óptimo y disminuyendo las conductas 

difíciles” Kuperminc, Blatt y Leadbeater, (1997).  

 

“El análisis del contexto es de excepcional importancia en el estudio de la 

conducta de un sujeto, tanto para caracterizar la conducta en sí misma como 

para captar el valor de significación que tal conducta toma en el grupo  social de 

referencia.” Cassullo, Álvarez y Pasman, (1998). 

 

De acuerdo a estos conceptos, entre mejor es el clima de clases, mejor 

conducta y mejor rendimiento académico se lograrán entre los estudiantes; su 

desarrollo como educando, persona, individuo dentro de la sociedad será más 

eficaz. 

 

Es interesante conocer estos conceptos, porque ayudará a los maestros a 

buscar y desarrollar en el aula de clases un clima donde el quehacer educativo 

se verá facilitado por el agradable ambiente que existe, donde los estudiantes 

aprenderán con más eficacia y aplicarán con optimismo lo aprendido tanto en su 

vida presente como en lo futuro; asegurando así, una formación integral y 

armónica. 

 

Según Arón y Milicic (1999) los climas escolares se describen de la siguiente 

forma: 

 

 Climas nutritivos: son aquellos que generan climas en que la convivencia 

social es más positiva, en que las personas sienten que es más agradable 

participar, en que hay una buena disposición a aprender y a cooperar, en 

que los estudiantes sienten que sus crisis emocionales pueden ser 

contenidas, y que en general contribuyen a que aflore la mejor parte de las 

personas. 

 

 Climas tóxicos: son, por el contrario, aquellos que contaminan el ambiente 

contagiándolo con características negativas que parecieran hacer aflorar las 
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partes más negativas de las personas. En estos climas, además, se 

minimizan los aspectos positivos y aparecen como inexistentes y, por lo 

tanto, existe una percepción sesgada que amplifica los aspectos negativos, y 

las interacciones se tornan cada vez más estresantes e interfieren en una 

resolución de conflictos constructiva. 

 

Mientras tanto, Rodríguez, N. (2004) aborda el clima escolar con una mirada 

sociológica y lo define como “un conjunto de características psicosociales de un 

centro educativo determinado por aquellos factores o elementos estructurales, 

personales y funcionales de la Institución”; esto demarca el clima de cada 

institución. 

 

En relación a esta definición de Rodríguez, se entiende que va relacionado tanto 

el contexto donde está ubicada la institución como el que se desenvuelven los 

estudiantes y cómo está estructurada la misma.  De esto dependerá el desarrollo 

del clima social escolar. 

 

Más adelante, Klem M., Levin L, Bloom, S. & Connel J. (2004) incluyen en su 

lectura sobre este constructo, el rol del docente como agente facilitador de los 

procesos comunicacionales y de aprendizaje para los educandos; el clima 

escolar resulta directamente proporcional al grado en el que los estudiantes 

perciben que sus docentes les apoyan, con expectativas claras y justas frente a 

sus individualidades. 

 

Algunos autores como Anderson (1982), Álvarez y Zabala (1989), al reflexionar 

sobre cuáles son las dimensiones del clima escolar, incluyen como una 

dimensión climática importante la referida al sistema de creencias, valores y 

estructuras cognitivas de los miembros de la organización. 

 

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

sirvieron de dos variables; la primera tiene que ver con los aspectos 

consensuados entre los individuos y la segunda variable se basa en las 

características del entorno en donde se dan los acuerdos entre los sujetos; el 

clima surgido a partir de esta ecuación afecta el comportamiento de cada uno de 

los agentes educativos. A la vez Moos& Trickett estructuran el estudio del mismo 
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a partir de la mirada del aula de clase, y con ello, desde la percepción del 

estudiante.  

 

Se considera que el clima escolar es positivo cuando el alumno se siente 

cómodo, valorado y aceptado en un ambiente fundamentado en el apoyo, la 

confianza y el respeto mutuo entre profesorado y estudiantes y entre iguales 

(Moos, 1974). Y es que sencillamente un entorno adecuado mejora el 

funcionamiento de cualquier actividad y la educación es una de las actividades 

más importantes que realiza el ser humano a lo largo de su existencia. Por ello 

estos autores brindan algunas ideas de gran utilidad que permiten diagnosticar 

falencias para poder plantear propuestas que lleguen a mejorar los desfases 

detectados. 

 

2.2.5. Caracterización de las variables del clima de aula, propuestas por 

Moos y Trickett. 

 

En términos generales las teorías y métodos de Moos y Trickett han aportado de 

forma significativa estudios posteriores, como este, que mantienen palpitante el 

interés por alcanzar la excelencia educativa y que permite mirar con esperanza 

una sociedad llena de conocimiento pero a la vez capaces de convivir en paz 

unos con otros. 

 

“Dando un paso más en la conceptualización del ambiente, Moos (1976) señala 

cómo a la hora de establecer una definición de ambiente habrá que adoptar una 

posición relativista, cómo definamos un ambiente depende de qué queramos 

conocer de él, lo cual necesariamente, estará en función de los objetivos que 

nos guíen en nuestra investigación.” Fernández Ballesteros, (1995) p.447.  

 

Entre las ayudas brindadas está la Escala de Clima Social Escolar (CES), 

elaborada por Moos y Trickett (1989). Esta escala se compone de 27 ítems que 

informan acerca del clima social y las relaciones interpersonales existentes en el 

aula, con alternativas de respuesta formuladas en verdadero o falso. El 

instrumento mide tres dimensiones: 
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 Implicación: “Los alumnos prestan atención a lo que dice el profesor”. 

 Ayuda del profesor: “El profesor muestra interés por sus alumnos”. 

 Afiliación: “En esta clase se hacen muchas amistades”.  

 

La fiabilidad de las sub escalas según el alpha de Cronbach es de .84, .79 y .89 

respectivamente. La consistencia interna de la escala original es de .85 para 

implicación, .74 para afiliación y 84 para ayuda. Esto da a notar que la fiabilidad 

test es de .87, .73 y .89 respectivamente. 

 

El CES (Classroom Environment Scale), o Escala de Ambiente de Clase, fue 

elaborado por Trickett y Moos en 1.973, se basa en las percepciones que los 

miembros del grupo mantienen de las interacciones dentro de la clase. Es una 

medida de clima social y su objetivo es medir y describir “las relaciones profesor 

-alumno y alumno-alumno, así como el tipo de estructura organizativa de un 

aula”. Así Moos (1.979), distingue entre: 

 

Clases orientadas a la innovación. 

Clases orientadas a la relación estructurada. 

Clases orientadas a la competición como sistema de apoyo. 

Clases orientadas a la tarea con el apoyo del profesor. 

Clases orientadas a una competitividad “desmesurada” y clases orientadas al 

control. 

 

Estos autores, indican también, que para el análisis del clima en el aula se 

plantean de igual modo cuatro grandes categorías:  

 

1. Relaciones: Grado de interés y participación en clase, grado de amistad 

entre los estudiantes y Grado de amistad y de Interés del docente hacia los 

estudiantes.  

 

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 qué medida los estudiantes están integrados en la 

clase, se apoyan y ayudan entre sí. 
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2. Autorrealización: Cumplimiento del programa, grado en que se valora el 

esfuerzo y los logros personales.  

 

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. 

 

3. Estabilidad: Grado de importancia que se atribuye al comportamiento en 

clase, claridad y conocimiento de las normas y sus respectivas consecuencias 

en caso de no cumplimiento por parte de los estudiantes, rigurosidad en el 

cumplimiento de normas.  

 

Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, funcionamiento 

adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. 

 

4. Cambio: Grado en que los estudiantes contribuyen a diseñar actividades de 

clase y en que el docente introduce nuevas metodologías y didácticas.  

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

las actividades de clase. 

 

Formada por la subescala Innovación. 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 estudiante. 

 

El clima social, por tanto, hace referencia a las percepciones subjetivas y al 

sistema de significados compartidos respecto a una situación concreta, que en el 

caso de la escuela se traduce en la percepción compartida que tienen los 

miembros de la escuela acerca de las características del contexto escolar y del 

aula, Trickett y Cols., (1993).  

 

El clima social del aula está compuesto por dos elementos fundamentales: el 

funcionamiento y la comunicación. El funcionamiento hace referencia al tipo de 

regularidades que se pueden observar en la forma de organizar las clases, a la 

claridad con que se conocen las reglas establecidas por los miembros de la 
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comunidad escolar, así como a la vinculación afectiva entre profesores y 

alumnos. 

 

2.2.5.1. Dimensión de relaciones: 

 

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

ayudan entre sí. Consta de las sub escalas: 

 

2.2.5.1.1. Implicación (IM): Mide el grado en que los alumnos muestran 

interés por las actividades de la clase y participan en los coloquios y cómo 

disfrutan del ambiente creado incorporando tareas complementarias.  Esto 

permite al estudiante tener el sentido de pertenencia. 

 

2.2.5.1.2. Afiliación (AF): Nivel de amistad entre los alumnos y cómo se 

ayudan en sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos, mantienen 

buenas relaciones y pueden trabajar en equipo dentro y fuera del aula de clase. 

 

2.2.5.1.3. Ayuda (AY): Grado de ayuda, preocupación y amistad del 

profesor por los alumnos (comunicación abierta con los escolares, confianza en 

ellos e interés por sus ideas).  El maestro es un facilitador de conocimiento y 

establece relaciones comunicativas con sus estudiantes con autoridad y respeto. 

 

2.2.5.2. Dimensión de 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 tareas y a  los temas 

de las asignaturas; comprende las sub escalas: 

 

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

tareas programadas. Énfasis que pone el profesor en el temario de la asignatura, 

revisión, control y calificación periódica de todas las tareas asignadas. 

 

2.2.5.2.2. Competitividad (CO): Grado de importancia que se da al 

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

obtenerlas, creando un ambiente sano de competencia. 
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2.2.5.2.3. Cooperación (CP): Evalúa el grado de integración, interacción y 

participación activa en el aula para lograr un objetivo común de aprendizaje, 

demostrando a través del trabajo en equipo la práctica de valores. 

 

2.2.5.3. Dimensión de estabilidad: 

 

Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos: funcionamiento 

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

la dimensión, las sub escalas.  

 

2.2.5.3.1. Organización (OR): Importancia que se da al orden, 

organización y buenas maneras en la realización de las tareas escolares y con 

todas las actividades curriculares y extracurriculares. 

 

2.2.5.3.2. 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. 

 

2.2.5.3.3. Control (CN): Grado en que el profesor es estricto en sus 

controles sobre el cumplimiento de las normas y en la penalización de los 

infractores. (Se tiene en cuenta también la complejidad de las normas y la 

dificultad para seguirlas). “El control es el grado en que el profesor es estricto en 

sus controles sobre el cumplimiento de las normas” Martínez, Otero, (1997) 

 

2.2.5.4. Dimensión de cambio: 

 

La dimensión del cambió debería ser lo que establece la diferencia dentro de un 

aula de clase.  Docentes creativos, actualizándose continuamente, motivarán a 

los estudiantes a ser originales en las presentaciones de sus tareas. Así mismo 

los docentes estarán preocupados de capacitarse y aplicar las nuevas 

metodologías y tecnologías aplicadas a la educación, con estas acciones, habrá 

un avance en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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2.2.5.4.1. Innovación (IN): Evalúa el grado en que existen diversidad, 

novedad y variación razonables en las actividades de clase. Aquí se ve la 

creatividad propuesta por el docente y que se proyecta hacia los estudiantes. 

Los estudiantes aprenderán a construir sus propios conceptos y así serán 

originales y creativos. Según Martínez y Otero (1997) la innovación es el grado 

en que los alumnos contribuyen a planear las actividades escolares. 

 

2.3. GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

 

Casassus (1999) La gestión Pedagógica busca aplicar los principios generales al 

campo específico de la educación pero no es una disciplina teórica, muy por el 

contrario, es una disciplina aplicada en la cotidianidad de su práctica.  En la 

actualidad esta práctica está muy influenciada por el discurso de la política 

educativa, por lo tanto la Gestión Pedagógica es una disciplina en la cual 

interactúan los planos de la política y de la práctica. 

 

La Misión, visión y Valores de una institución educativa, son los pilares de la 

Gestión pedagógica, además, no se puede separar la gestión que se realiza 

pedagógicamente con el clima en el aula de clase.  Se sabe  que la educación 

que utiliza estrategias pedagógicas orientadas a la participación de los alumnos 

de manera comprometida mejora su rendimiento; y que el clima crea el ambiente 

propicio para el aprendizaje. 

La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en la calidad de 

los sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento 

escolar en su conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para 

incorporar, propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas 

educativas vigentes. 

Situarse en el plano pedagógico de la práctica educativa, supone la existencia 

de un conjunto de condiciones propiamente institucionales que rebasan el 

ambiente estrictamente escolar para tocar las esferas de poder formales y no 

formales que atañen tanto a autoridades, funcionarios y sujetos interactuantes 

como a procesos de interacción y de intercambio de bienes y de valores, sean 

estos de orden pedagógico o extra-pedagógico. 
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2.3.1. Concepto. 

 

Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimientos y acción, ética y eficacia 

política y administración en proceso que tienden al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas;  la exploración y explotación de todas las posibilidades y a 

la innovación permanente como procesos sistemáticos. 

 

De esta forma la gestión educativa busca las respuestas a las necesidades 

reales y ser un ente motivador y dinamizador interno de las actividades 

educativas.  Ya que el capital más importante lo constituyen los principales 

actores educativos que aúnan los esfuerzos tomando en cuenta los aspectos 

relevantes que influyen en la práctica del día a día, las expresiones, el 

reconocimiento de su contexto y a las principales situaciones a las que se 

enfrenta. 

 

2.3.2. Elementos que la caracterizan. 

 

Para Ascorra, Arias, Graff, (2003) “La práctica pedagógica es el conjunto de 

acciones y disposiciones que se desarrollan en el contexto del aula durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y que son guiadas por el docente”. 

 

La Gestión Pedagógica, que se ha  analizado, tiene varios elementos que 

caracterizan su función que van de la mano con el clima en el aula: 

 

 El Educador que si bien se lo ve como la autoridad en el aula no  es la 

persona que posee el conocimiento absoluto o  el único  que sabe. Debe 

existir  la oportunidad de toma de conciencia por parte de los educados con 

respecto a la realidad circundante. 

 

 El Texto es el apoyo del maestro y es válido junto a toda otra fuente de 

consulta. También  existe disponibilidad para recoger información de la 

realidad circundante junto a la tecnología que es el nuevo aliado para la 

educación. 
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 El Educando que no es un mero receptor sino un perceptor, no se limita o 

dedica a escuchar, ver, copiar y memorizar datos. Se le considera como una 

persona capaz de analizar, no es uno más del conjunto de educandos, sino 

que tiene su ritmo propio. 

 

 Los Currículos o Programas de Estudio permiten guiar y planificar. 

Generalmente apoyan aquellas actividades que  desembocan en 

conocimiento, ya sea este  directo o indirecto, busca lograr lo tiene valor en la 

institución educativa y en la sociedad. 

La Gestión en Pedagogía es netamente didáctica; mantiene y fortalece el 

sistema que gerencia los procesos de desarrollo pedagógico y didáctico de la 

Institución de manera participativa y contextualizada. Este Sistema responde a 

las políticas y al plan estratégico institucional y genera como valor agregado el 

fortalecimiento de una cultura de calidad y la pertinencia de la función docente. 

Trabaja también en procesos como la cualificación permanente de los docentes 

y directivos docentes. Construcción y actualización de políticas, estrategias y 

metodologías para la implementación del proceso pedagógico institucional. 

Producción bibliográfica para el fortalecimiento pedagógico. Investigación 

pedagógica para el fortaleciendo del sistema académico. 

Todos estos procesos permiten obtener  diferentes logros como responder a la 

razón de ser de la institución, contribuir de forma real al plan estratégico de la 

institución. Contribuir a la formación pedagógica y didáctica del cuerpo docente, 

capacitar y acompañar a los docentes y directivos en: el desarrollo del sistema 

de créditos académicos, la construcción y puesta en marcha proyectos y 

planificaciones que sirvan  como herramienta eje del desarrollo pedagógico en el 

aula, el lineamiento curricular y el fortalecimiento estratégico Institucional. 

La formulación del plan de mejoramiento con retroalimentación que permita el 

desarrollo armónico y contextualizado de la función docente y fortalecer el 

desarrollo de una educación integral abierta y flexible. 
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2.3.3. Relaciones entre la gestión pedagógica y el clima de aula. 

Según Gordon y Burch (1998) una buena relación entre el profesor y el alumno 

debe caracterizarse por cuatro aspectos fundamentales: transparencia, como un 

requisito fundamental para la honestidad entre ambos. Preocupación por los 

demás, cuando cada uno sabe que es apreciado por el otro. Individualidad, para 

permitir que cada alumno desarrolle su individualidad. Satisfacción de las 

necesidades mutuas. Desde esta perspectiva, el profesor es considerado como 

un agente socializador, cuyos comportamientos influyen en la motivación de los 

alumnos, en su rendimiento y en el ajuste escolar. 

 

Marshall (2003) señala que múltiples investigaciones sobre clima escolar 

demuestran que las relaciones interpersonales positivas y oportunidades de 

aprendizaje óptimas para todas las poblaciones demográficas escolares, 

incrementan los niveles de éxito y reducen el comportamiento desadaptado de 

éstas. 

 

Procurando  mejoras en  la enseñanza del país se dan reformas que tratan de 

lograr que la gestión pedagógica cumpla su propósito; actualmente se ha  

elaborado una reforma curricular para la educación básica con el compromiso de 

ofrecer las condiciones más apropiadas para que los jóvenes. 

 

Existen diversos estudios que reconocen la existencia de un clima escolar 

positivo como condición necesaria para lograr buenos aprendizajes. Entre ellos, 

Juan Casassus (2001) señala que un clima escolar positivo se correlaciona con 

altos logros y motivación de los estudiantes, productividad y satisfacción de los 

profesores. Casassus señala que existe un factor importante dentro del aula de 

clase para que el proceso enseñanza aprendizaje fluya normalmente y ese factor 

es el “clima emocional” 

 

Vale mencionar aquí que si el maestro genera un espacio de confianza, de 

calidez, procurando que exista buenas relaciones entre alumnos  -profesor, la 

relación entre los alumnos y con el medio o toda la comunidad educativa, creará 

un espacio estimulante, tanto para los aprendizajes educativos, como para la 

convivencia social.  
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 Hay que establecer un clima dentro del aula que permita cumplir con los 

objetivos. El Estado deberá fortalecer la rectoría de este gran cambio, lo que 

exige, al menos, el fortalecimiento de la gestión pública con alineamiento 

estratégico y articulación de todos los servicios, el desarrollo de capacidades de 

sus recursos humanos, una profunda reforma institucional y la concreción en el 

aula de un modelo educativo centrado en el sujeto que aprende. 

 

En la situación actual de la educación uno de los retos con el que se encuentran 

la mayoría de los docentes es saber dar respuesta a la diversidad, a la 

conflictividad de las aulas, a la mejora en el rendimiento y la motivación de los 

alumnos. Por ello se debe plantear una  propuesta con modelo de intervención 

que preste  importancia al rol que el profesor juega en la mejora de los alumnos, 

destacando también como otro factor que incide en esta mejora la percepción 

social de los compañeros. 

 

Sin ánimo de caer en la redundancia, el optimizar la gestión pedagógica y el 

clima en el aula lo que  persigue es crear un buen clima en el aula que posibilite 

el aprendizaje del alumnado y el establecimiento de actitudes pro - sociales y 

valores positivos. Para ello se establece una serie de pasos clave como: 

 

 Flujo y continuidad (no dejar que un comportamiento interrumpa la lección o 

el trabajo, intentando gestionarlo a la vez que se continua con la explicación),  

 Atención (prestar atención y alabar las conductas adecuadas delante de toda 

la clase),  

 Pro actividad (resolución de problemas en niveles bajos, en privado, en voz 

baja), Anclar y proyectar (finalizar la clase anclando lo trabajado ese día y 

anticipando lo que se va a trabajar el próximo día). 

 

2.3.4. Prácticas didáctico – pedagógicas que mejoran la convivencia y el 

clima del aula. 

Se considera que el clima escolar es positivo cuando el alumno se siente 

cómodo, valorado y aceptado en un ambiente fundamentado en el apoyo, la 

confianza y el respeto mutuo entre profesorado y alumnos y entre iguales. Moos, 

(1974). Por tanto, y siguiendo a Yoneyama y Rigby (2006), los dos principales 
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elementos que constituyen el clima escolar son: la calidad de la relación 

profesor–alumno y la calidad de la interacción entre compañeros. 

 

Para lograr llegar a los estudiantes con un mensaje claro se deben efectuar 

algunas variables que, por mínimas que parezcan, aportan con la asimilación de 

conocimiento. 

 

Entre las prácticas que deben mantener los docentes están: 

 

 La de construir relaciones: El objetivo principal es el establecer una 

relación positiva entre el alumnado y el profesorado. Algunos de los pasos 

claves de este ámbito son: nombrar por su nombre a los alumnos, 

momento de oro (mostrar interés y hablar con el alumno de aspectos no 

escolares), retroalimentación (dar información positiva y ofrecer 

alternativas de comportamiento positivo), borrón y cuenta nueva (cada día 

y cada lección es una nueva oportunidad, no comenzar la clase 

recordando los malos comportamientos o actitudes del día anterior). 

 

 El clima social: El objetivo es posibilitar un ambiente en el aula que 

posibilite el aprendizaje, la motivación, la autoestima y las buenas 

relaciones. Algunos de los pasos clave son: conocimiento del alumnado, 

hacer 3-5 reglas positivas en clase (relacionadas con las relaciones se 

elaboran entre toda la clase), cooperar (hacer cosas juntos) 

 

 Aumentar el rendimiento académico individual del alumnado, la 

motivación y la autoestima académica dentro de un grupo clase: 

Algunos de los pasos clave son: elección (los alumnos elegirán entre 

diferentes tareas), evaluación privada (no delante de otros compañeros), 

planes de trabajo individualizados, ayuda entre iguales (usar al alumnado 

como recurso).  

 

 Relaciones familia-escuela: Es importante crear un clima que favorezca 

el trabajo cooperativo, familia y escuela tienen que trabajar unidas. 

Algunos de los pasos claves son: contactos regulares (teléfono, notas con 
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mensajes positivos), información, contratos de aprendizaje (alumno-

profesor-padres). 

 

 Utilizar nuevas tecnologías de la información y comunicación: Para 

que estudiantes participen en experiencias de aprendizaje, que promuevan 

su trabajo colaborativo, para investigar, resolver problemas, y desarrollar 

competencias cognitivas, procedimentales y valorativas que les facilite la 

comprensión del mundo que les rodea. 

 

 Desarrollar Operaciones Mentales, Actitudes y valores: Para alcanzar 

la auto eficacia tomando  como Metodología la sico-afectiva y el desarrollo 

humano a través de las Técnicas Lúdico Educativas. 

 

 Elaboración de módulos de capacitación con enfoque de 

investigación– acción sobre manejo curricular con el enfoque 

‘vivencial’: Está centrado en los niños-as; implementando un currículo 

descentralizado que promueva aprendizajes significativos y experiencias  

productivas para desarrollar capacidades. 

 

2.4. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICO PEDAGÓGICAS -  

INNOVADORAS. 

 

UNESCO (1979) define la estrategia en el ámbito educativo como la 

combinación y organización del conjunto de métodos y materiales escogidos 

para alcanzar ciertos objetivos. En conclusión, se entiende a la estrategia como 

procedimiento adaptativo-o conjunto de ellos-por el que se organiza 

secuenciadamente la acción en orden a conseguir las metas previstas. 

 

En los salones de clase siempre se han empleado técnicas y estrategias con el 

ánimo de mejorar el nivel educativo. En la actualidad la alternativa que más se  

propone es la aplicación de estrategias lúdicas, de reflexión y recreación, que 

“enciendan” el motor de la voluntad, alienten y faciliten la acción razonada y 

libre de presiones; refuerzo pedagógico que incidirá significativamente en el 

robustecimiento de la autoestima e identidad personal. 
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Esta experiencia busca vivir los valores como una actividad permanente e 

intencionada en todos los momentos educativos, generando espacios de 

reflexión personal y colectiva, partiendo del ejemplo y creando las condiciones 

para  compartir las vivencias y promover cambios en el comportamiento y 

actitudes de los estudiantes, profesores y familias. 

 

Las nuevas  estrategias promueven la identificación de las destrezas que van 

ligadas a cada área de estudio, con base en la propuesta de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner (1983). 

 

 

 

FIGURA No. 1 

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 
FUENTE: Inteligencia múltiples de Howard Gardner 

    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

 

2.4.1. Aprendizaje cooperativo. 

“Aprender Juntos”,  Johnson, & Johnson, (1994). Es un método que se puede 

aplicar a diversas materias académicas. Consiste en que los alumnos trabajen 

en equipos heterogéneos de 4-6 miembros, el profesor explica la lección a toda 

la clase, (como en los métodos tradicionales) y después se trabaja en equipo. 

 

Inteligencias 
múltiples 
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Lógica 
matemática 

Musical 

Verbal 
Linguistica 
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Emocional 

Naturalista 

Kinestética 
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El objetivo es que todos los miembros del equipo dominen la lección 

presentada y ayuden a sus compañeros en el aprendizaje de la misma, por lo 

que la tarea es grupal, puesto que todos los miembros del grupo trabajan juntos 

para completar un material de trabajo único. 

 

Los Equipos Cooperativos son grupos de estudiantes que aprenden 

democráticamente creando una interacción positiva entre sus miembros, bajo 

los principios de integración, influencia y comunidad tienen como misión, 

asegurar el sano desarrollo de todos los niños, de modo que cada uno de ellos 

tenga las capacidades, los conocimientos, la voluntad y la fortaleza para salir 

adelante en un mundo que está cambiando rápidamente. Su meta es 

comprometer a todos para trabajar juntos con una colectividad de aprendizaje 

que está dedicada a desarrollar las capacidades para desplegar procesos de 

integración y el desarrollo humano. 

 

La experiencia busca insertar las inteligencias múltiples en la micro 

planificación, y estimularlas en el proceso de enseñanza aprendizaje, creando 

clubes de estudiantes  que, con el apoyo de los padres y la guía de los 

docentes, elaboren pequeños proyectos escolares, que después serán 

socializados. Se trata  que los docentes apliquen una metodología de trabajo 

sustentada en la creatividad, el juego y el aprendizaje, que elimine prácticas 

sexistas, contribuya al desarrollo integral de niños y niñas y, a la vez, fomente 

espacios de socialización de logros y dificultades. 

 

2.4.1.1. Concepto 

 

Traver (2003) señala que, tradicionalmente, se ha asociado el aprendizaje 

cooperativo con el aprendizaje en grupo. Pero distribuir al alumnado en grupos 

no implica promover conductas más colaborativas y solidarias entre sus 

componentes. Es verdad que esta distribución coloca a los estudiantes en 

situación de relacionarse, pero la naturaleza de esta relación variará en función 

de que, además, tanto el grupo, como la actividad y los objetivos de la misma, 

se estructuren de forma cooperativa. 
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Definir conceptos de temas sobre los cuales se trabaja tanto con 

investigaciones y proyectos es un tanto complejo; sin embargo  se puede 

definir el aprendizaje cooperativo como un método y un conjunto de técnicas de 

conducción del aula por medio de la  cual los estudiantes trabajan en unas 

condiciones determinadas en grupos,  desarrollando una actividad de 

aprendizaje conjunta y recibiendo evaluación de los resultados conseguidos. 

 

Pero para que exista aprendizaje o trabajo cooperativo no basta trabajar en 

grupos   (cabe aclarar que éstos deben ser específicamente pequeños). Es 

necesario que exista una interdependencia positiva entre los miembros del 

grupo, una interacción directa "cara a cara", la enseñanza de competencias 

sociales en la interacción grupal, un seguimiento constante de la actividad 

desarrollada y una evaluación individual y grupal, Johnson, Johnson & Holubec, 

(1994). 

 

La mayoría de las  líneas de pensamiento coinciden en la importancia de la 

interacción y de la cooperación en la escuela como medio de transformación de 

la sociedad. El desarrollo de la dinámica de grupos como disciplina psicológica 

y las ideas de Dewey sobre el aprendizaje cooperativo contribuyeron a la 

elaboración de métodos científicos que recogieran datos sobre las funciones y 

los procesos de la cooperación en el grupo. 

 

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. 

En una situación cooperativa, los individuos  procuran obtener resultados que 

sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del 

grupo. El trabajo cooperativo  es el empleo didáctico de grupos reducidos, en 

que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de 

los demás. Este método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que 

cada alumno trabaja en contra de los demás para alcanzar objetivos escolares 

y con el aprendizaje individualista en el que los estudiantes trabajan por su 

cuenta para lograr metas de aprendizaje desvinculadas de los demás 

estudiantes.  
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Mientras que el aprendizaje competitivo y el individualista presentan 

limitaciones respecto de cómo y cuándo emplearlos en forma apropiada, el 

docente puede organizar cooperativamente  cualquier tarea didáctica, de 

cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudios. 

 

 

2.4.1.2. Características. 

 

García, R., Traver, J.A. y Candela, I. (2001).Indican que las características que 

se dan en las técnicas y estrategias varían de acuerdo a las circunstancias que 

se dan conforme evoluciona la educación; a pesar de ello, los siguientes puntos 

reflejan lo que funciona sobre todo en  los grupos cooperativos: 

 

La interdependencia positiva es un elemento esencial porque incide en la 

interacción,  la disponibilidad a la influencia del otro, en la adquisición de 

recursos psicológicos, en la motivación y en el rendimiento individual.  

La percepción del alumno de que sus esfuerzos son necesarios para que el 

grupo pueda alcanzar las metas deseadas y que los medios disponibles son 

útiles para conseguir la tarea, crean un sentido tal de responsabilidad personal 

y de empeño en el trabajo cooperativo que redunda en una eficacia 

extraordinaria en el aprendizaje y en el trabajo común. 

 

Junto a esto se debe abrir espacios de reflexión sobre las experiencias y 

vivencias que se ha tenido, compartirlas, procesarlas y llegar a consensos 

sobre cómo actuar bien y por qué aceptar ciertas normas de convivencia; 

estableciendo  compromisos para construir una sociedad armónica y humana. 

 

Esta experiencia tiene dos objetivos: que los maestros vinculen, con estrategias 

creativas, el desarrollo de valores y aptitudes, y que los alumnos cambien 

paulatinamente sus actitudes para ser voceros de estos mensajes, logrando 

una incidencia en sus hogares y en su comunidad. 

 

Cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje pone en el centro a los niños, 

genera compromisos en el resto de la comunidad educativa entonces  es 
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posible erradicar hábitos equivocados, como el maltrato en la educación, si es 

que socializan valores entre padres, docentes y autoridades. Las resistencias y 

las dudas se vencen con diálogo y con la socialización de resultados; una 

relación horizontal con los alumnos fomenta en los niños la autoconfianza y el 

liderazgo; además, incide en la mejora del rendimiento académico. Ponerse en 

el lugar de los niños ayuda a comprender sus necesidades y a ser más 

respetuosos con ellos.  La evaluación permanente permite identificar fortalezas 

y debilidades de un proyecto. 

 

Si se logra juntar estas características se habrá logrado involucrar no sólo a 

estudiantes sino a todos los actores de la comunidad educativa en el 

diagnóstico y reconocimiento de los problemas de la institución y en la 

construcción conjunta de un Proyecto Educativo Integral (PEI), basado en el 

respeto a los estudiantes, la erradicación de los malos tratos, originados 

generalmente por prejuicios,  y la participación activa de cada uno de los 

protagonistas de esta loable obra. 

 

2.4.1.3. Estrategias, actividades de aprendizaje cooperativo 

 
Según Johnson y Johnson (1985, 1989) a través de los métodos y técnicas de 

aprendizaje cooperativo, se trata de lograr cinco elementos esenciales:  

 

 interdependencia positiva,  

 Interacción cara a cara,  

 Responsabilidad individual,  

 Habilidades sociales y  

 El procesamiento grupal autónomo. 

 

Algunas estrategias y actividades que pueden ser de beneficio para la labor 

como docentes: 

 

a. Establecer una interdependencia positiva entre los miembros en cuanto 

que cada uno se preocupa y se siente responsable no sólo del propio 

trabajo, sino también del trabajo de todos los demás. Así se ayuda y 
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anima a fin de que todos desarrollen eficazmente el trabajo 

encomendado o el aprendizaje propuesto. 

 

b. Los grupos se constituyen según criterios de heterogeneidad respecto 

tanto a características personales como de habilidades y competencias 

de sus miembros. 

 

c. La función  de  liderazgo  es responsabilidad  compartida  de todos  los 

miembros que  asumen roles diversos de gestión y funcionamiento. 

 

d. Se  busca  no  sólo  conseguir  desarrollar  una tarea  sino también 

promover un ambiente de interrelación positiva entre los miembros del 

grupo. 

 

e. Se tiene en cuenta de modo específico el desarrollo de competencias 

relacionales  requeridas  en un  trabajo colaborativo como por ejemplo: 

confianza mutua,  comunicación  eficaz, gestión de conflictos, solución 

de problemas, toma de decisiones, regulación de procedimientos 

grupales. 

 

f. Se  interviene  con retroalimentación  adecuada  sobre los modos de 

interrelación mostrados por los miembros. 

 

g. Además  de  una evaluación  del grupo, está  prevista una evaluación 

individual para cada miembro. 

 

 
Para resumir; según García, R., Traver, J. y Candela, I. (2001), opinan que 

para garantizar la dinámica de participación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se debe conformar  equipos de coordinación, con representantes 

de docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad. Estos equipos 

trabajan para crear espacios, motivar y garantizar la participación de todos los 

actores. A partir de eso, se establecen cronogramas de actividades y se 

delegan responsabilidades para mantener cotidianamente esa dinámica de 

involucramiento y compromiso. 
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Las estrategias y actividades deben llevar a la práctica la estimulación de las 

distintas inteligencias, tanto a través de los contenidos académicos, como de 

las actividades en los clubes escolares. Los docentes seleccionan 

minuciosamente las actividades a desarrollarse secuencialmente en el aula. 

Por ejemplo, en los prerrequisitos se ejecutan actividades de motivación y 

exploración de conocimientos previos, organizadas anticipadamente. Además, 

durante todo el proceso de una clase, se identifican y refuerzan las distintas 

inteligencias aplicadas, según la micro planificación del docente. 

 

Se trabaja con experiencias concretas, observación y reflexión, generalización 

y conceptualización, y con la aplicación de las distintas capacidades y 

habilidades de los estudiantes. 

 

De haber una primera actividad donde se logre obtener un  diagnóstico previo 

de la calidad de vida. Esto se puede obtener con la organización de talleres con 

una metodología constructivista. La presentación de la gran ruta de los valores, 

mecanismos y condiciones adecuadas Este proyecto requiere voluntad, 

capacidad para ejecutarse, es decir, para descubrir, valorar y encauzar la 

fuerza creadora del pluralismo y la diversidad, para debatir las ideas sin 

combatir a las personas, para unirse alrededor de propósitos comunes con 

sinceridad y para construir consensos. 

 

El desarrollo de la persona es un proceso integral abarca aspectos 

intelectuales, morales o actitudinales, y procedimentales; no puede ser 

completo si falta uno de ellos pues son interdependientes. Todo aprendizaje, 

mayormente los valores, es el resultado de un proceso constructivo que realiza 

el propio sujeto a partir de la interacción con sus compañeros y la  realidad, 

siendo esta su propio contexto. 

 

 

2.4.2. Aprendizaje basado en la Inteligencia Emocional. 

 

Daniel Goleman (1996) en su libro “Inteligencia Emocional” habla de que se ha 

comprobado que si se desarrolla la IE los estudiantes mejorarán los 
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conocimientos científicos. La educación debe orientarse al pleno desarrollo de 

la personalidad del niño. Esto implica que el desarrollo cognitivo y el desarrollo 

emocional han de contemplarse conjuntamente de manera interdependiente. 

 

Existen varios motivos que inducen a pensar en la necesidad de implantar la 

inteligencia emocional en el sistema educativo actual, por ejemplo: 

 

 Las competencias socioemocionales son un aspecto básico del desarrollo 

humano y la preparación para la vida. 

 Interés creciente por parte de los educadores sobre temas de educación 

emocional. 

 Los medios de comunicación transmiten contenidos con una elevada 

carga emocional, que el receptor debe aprender a procesar. 

 La necesidad de aprender a regular las emociones negativas para prevenir 

comportamientos de riesgo. 

 La necesidad de preparar a los niños en estrategias de afrontamiento para 

enfrentarse a situaciones adversas con mayores probabilidades de éxito. 

 

 

En las primeras etapas de la escolarización, el desarrollo emocional juega un 

papel esencial para la vida y constituyen la base para el progreso del niño en 

las diferentes dimensiones de su desarrollo. 

 

También hay evidencias que afirman que la inteligencia emocional permite 

elaborar e integrar de manera adecuada los pensamientos intrusivos  que 

acompañan habitualmente a los sucesos altamente estresantes. Goleman, 

(1998) 

 

Daniel Goleman (1998), sostiene que hace falta “escolarizar las emociones”. En 

varios países ya existen programas educativos que tienen como objetivo 

conseguir un mayor desarrollo social y emocional de los alumnos e incrementar 

así, su inteligencia emocional. 

 

 



53 
 

 
 

2.4.2.1. Inteligencia Emocional: Concepto. 

 

La inteligencia emocional es la capacidad de comprender emociones y 

conducirlas, de tal manera que se puedan utilizar para guiar la conducta y los 

procesos de pensamiento, para producir mejores resultados. 

 

Goleman (1998), describe la inteligencia emocional como la capacidad 

potencial que determina el aprendizaje de habilidades prácticas basadas en 

uno de los siguientes cinco elementos compositivos: la conciencia de un 

mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación. 

Otros autores Incluye las habilidades de: percibir, juzgar y expresar la emoción 

con precisión; contactar con los sentimientos o generarlos para facilitar la 

comprensión de uno mismo o de otra persona; entender las emociones y el 

conocimiento que de ellas se deriva y regular las mismas para promover el 

propio crecimiento emocional e intelectual. 

2.4.2.2. Componentes de la Inteligencia Emocional.  

 

Desde el modelo de habilidad de Mayer y Salovey, la inteligencia emocional 

implica cuatro grandes componentes: 

1. Percepción y expresión emocional: habilidad de identificar emociones en 

uno mismo, así como sus correlatos físicos y cognitivos; además de saber 

identificarlas en los demás. También implica la capacidad de expresar 

emociones en el lugar y modo adecuado. 

2. Facilitación emocional: capacidad para generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento. 

3. Conocimiento emocional: calificación correcta de las emociones, 

comprensión del significado emocional no sólo en emociones sencillas sino 

también comprender la evolución de unos estados emocionales a otros. 

4. Regulación emocional: capacidad de estar abierto tanto a estados 

emocionales positivos como negativos, reflexionar sobre los mismos para 

determinar si la información que los acompaña es útil sin reprimirla ni 
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exagerarla, además incluiría la regulación emocional de las emociones 

propias y las de otros. 

Estas habilidades están enlazadas de modo que sin el adecuado desarrollo de 

alguna de ellas no sería posible desarrollar el resto. 

 

2.4.2.3. Estrategias, actividades de aprendizaje basado en la inteligencia 

emocional. 

 

Goleman en su libro Inteligencia Emocional menciona a Mayer y Salovey 

(1998) y estos autores indican que, para que exista un verdadero aprendizaje 

basado en la inteligencia emocional, ésta debe desarrollarse desde temprana 

edad, es decir la responsabilidad recae en los padres de familia o de quienes 

están al cuidado de los niños.  

 

Algunas estrategias que se pueden aplicar desde temprana edad aplicarse 

están: 

 

 Dar nombre a los sentimientos. 

 Relacionar gestos con sentimientos. 

 Orientarlos. 

 Actuar con empatía. 

 Alabar lo positivo. 

 Enséñele con el ejemplo. 

 

Según Goleman (1998) en el campo educativo, no sólo hay que desarrollar la 

inteligencia emocional IE, sino también la competencia emocional CE. 

 

Para esto es necesario que el maestro esté capacitado para hacerlo, en el siglo 

XXI, es preciso que todos los que están inmersos en el proceso enseñanza – 

aprendizaje desarrollen esta habilidad o destreza. 

 

Después de los estudios de Goleman aparece el “aprendizaje social y 

emocional”  ASE, Fletcher y Kram (1996) a partir de estos autores se ha 
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investigado mucho al respecto, pero se llega a la conclusión, que “La actitud 

emocional y social se refiere a la capacidad de comprender, procesar y 

expresar los aspectos emocionales y sociales en la vida”. Gardner (1983), 

Sternberg (1997). 

 

Según Cohen, Shelton y Stern (1999) los esfuerzos del ASE(Aprendizaje social 

emocional) pueden ser usados para fortalecer una comunicación eficaz y 

generar espíritu de equipo entre los colegas docentes, entre maestros y 

directivos y entre docentes y padres. 

 

Es importante que toda la comunidad educativa esté comprometida con el 

desarrollo de la inteligencia emocional en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Las estrategias a aplicarse variarán de acuerdo a la edad, área de 

conocimiento y a la preparación del maestro. 

 

Siempre deberá tomarse en cuenta el aprendizaje creativo motivando un 

ambiente agradable, de armonía y respeto. 

 

La experiencia como docente indica que es necesario el fortalecimiento de la 

familia, porque es en ella que el niño obtiene seguridad, afecto y la identidad 

para desarrollarse sana y positivamente, donde sus conductas y emociones 

son tratadas con cariño, así el niño va a la escuela y emocionalmente está 

seguro; el proceso enseñanza – aprendizaje será con mucha disposición para 

cumplir con las exigencias establecidas por el maestro y por el centro 

educativo. 

 

2.4.3. Aprendizaje Cooperativo vs. Inteligencia Emocional. 

 

De acuerdo a Echeita y Martín (1990), el aprendizaje también se debe a otros 

procesos de tipo motivacional, socio-afectivo o relacional en sentido amplio 

(aceptación o rechazo; cariño o antipatía; igualdad o sumisión; colaboración o 

imposición…) que, urdidos con los procesos cognitivos, mediatizan las 

posibilidades y el alcance de los aprendizajes de los alumnos. 
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La investigación sobre los efectos del aprendizaje cooperativo ha encontrado 

consistentemente que estas técnicas mejoran las relaciones humanas en 

grupos heterogéneos debido a diferencias étnicas y a diferencias en aptitudes 

mentales o físicas. También se ha encontrado que promueven el logro 

cognitivo y el rendimiento académico, al menos en comparación con métodos 

competitivos (dos o más individuos se comparan entre sí y se recompensa al 

de mayor rendimiento, o bien de acuerdo a un criterio) e individualistas (cada 

individuo es recompensado según su propio rendimiento, con independencia 

del rendimiento de los demás). 

 

Nada de esto es nuevo, Allport (1954/1962) en una de sus obras “Nature of 

prejudice” sostiene que “solamente el tipo de contacto que hace que la gente 

realice cosas en conjunto tenderá a producir un cambio en las actitudes”. Este 

principio puede aplicarse claramente a los métodos de aprendizaje cooperativo, 

pues ofrecen una tarea u objetivo común, e incentivos comunes. 

 

Las personas con inteligencia emocional: 

 

 Aprenden a identificar sus propias emociones.  

 Manejan sus reacciones emocionales identificando maneras adecuadas de 

expresarlas.  

 Desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos y de los demás.  

 Desarrollan el autocontrol y la empatía: ponerse en el lugar del otro.  

 Desde pequeños aprenden que existen distintos tipos de situaciones y que 

cada una les exigirá unas u otras respuestas: Resolución de problemas. 

Como maestra  señalaría que no se debe separar el aprendizaje cooperativo 

con el desarrollo de la inteligencia emocional, ya que ambos van de la mano; 

cuando se habla de cooperativismo se habla de ayuda, de trabajar o estudiar 

en equipo respetando ideas, posiciones e incluso esquemas de valores y esto 

sólo puede hacerse porque se ha desarrollado la inteligencia emocional. 
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3. METODOLOGÍA 

 

El propósito de este estudio, es comprobar que: El Clima Social escolar y la 

Gestión Pedagógica en el aula, de los docentes y educandos de educación 

básica, se requiere de la utilización de un enfoque de investigación, que 

certifica lo científico y objetivo del estudio. En tal sentido, se ejecuta con una 

investigación de campo, de carácter exploratorio descriptivo según la guía 

didáctica de Proyecto de investigación I de la UTPL, ya que facilitará la 

explicación de la realidad del clima de aula en el cual se desarrolla el proceso 

educativo. 

 

3.1. Diseño de investigación. 

 

El diseño de investigación constituye “El plan o estrategia que se desarrolla 

para obtener información que se requiere en una investigación” Hernández 

(2006), Un diseño debe responder a la pregunta de investigación. 

 

A través del diseño de investigación se conoce qué individuos son estudiados, 

cuándo, dónde y bajo qué circunstancia.  La meta de un diseño de 

investigación sólido es proporcionar resultados que puedan ser considerados 

creíbles. 

 

El presente estudio tiene las siguientes características: 

 

 No experimental: Se realiza sin la manipulación deliberada de variables y 

en él sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. 

 

 Transeccional (transversal): Investigaciones que recopilan datos en un 

momento único. En los estudios de tipo transeccional o transversal la 

unidad de análisis es observada en un solo punto en el tiempo. Se utilizan 

en investigaciones con objetivos de tipo exploratorio o descriptivo para el 

análisis de la interacción de las variables en un tiempo específico. 
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 Exploratorio: Se trata de una exploración inicial en un momento 

específico. 

 

 Descriptivo: Se podrán indagar la incidencia de las modalidades o 

niveles de una o más variables en una población, estudios puramente 

descriptivos.  Hernández R. (2006) Considerando que se trabajará en 

escuelas con: estudiantes, docentes del séptimo año de educación 

básica, en un mismo período de tiempo, concuerda por tanto con la 

descripción hecha sobre el tipo de estudio que se realizará. 

 

Se realiza la revisión bibliográfica que se fundamenta en una amplia consulta y 

clasificación de artículos técnicos, revistas de especialidad, disertaciones, 

resultados de trabajos de campo y otras fuentes de información sobre la 

materia, además, se contó con la información existente en el EVA. 

 

En el manual de trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, Yépez (2002) 

define a la investigación de campo como “el análisis del problemas con el 

propósito de descubrirlos, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes o predecir su ocurrencia”.  Se trata de 

investigaciones a partir de datos originales.  Sin embargo se acepan trabajos 

sobre datos censales, siempre y cuando se utilicen los registros originales con 

datos no agregados.  

 

En este caso se utilizará y desarrollará la investigación de campo de carácter 

exploratorio y descriptivo a través de la observación y aplicación de 

instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico real.  

 

Para dar cumplimiento a lo planteado en la investigación se seleccionará a la 

población y los datos que se recogerán serán de dos Instituciones educativas 

una urbana y otra rural, con alumnos del 7mo año de Educación Básica de 

cada institución, con su respectivo tutor o maestro guía del grado. 

 

La presente investigación está constituida por 65 estudiantes del 7mo año de 

educación básica y 2 profesores de grado. 
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3.2. Contexto. 

 

Escuela Fiscal Urbana:La primera Institución donde se realizó el trabajo de 

investigación fue en el Centro de Educación Básica “Luis Augusto Mendoza 

Moreira”, la misma que hace dos periodos lectivos dejó de ser sólo de niños, 

para ser de equidad de género, a partir del periodo lectivo 2010 – 2011.  Está 

ubicada en la ciudad de la Libertad, en el mismo cantón y parroquia, provincia 

de Santa Elena.  La institución viene funcionando hace 57 años, en local 

propio, de acuerdo a datos proporcionado por la dirección, el alumnado es de 

más de 700, incrementándose los 8vo, 9no y 10mo años desde el periodo 

anterior, en su mayoría los alumnos son varones porque antes era sólo de 

niños, se va incrementando el alumnado femenino en los años inferiores. 

 

Su edificación es amplia, la construcción es de cemento, tiene extensos patios 

y canchas, una de ellas es de tierra. Consta de laboratorio para informática 

donde comparten las computadoras por la gran cantidad de alumnado por 

grado. 

 

La mayoría de los estudiantes es de escasos recursos, se pudo evidenciar 

notoriamente aquello, sus familias son de nivel social bajo, sus padres se 

dedican al comercio informal, albañilería, soldadores, carpinteros, etc. 

 

El profesor, ya una persona con mucha experiencia domina y maneja muy bien 

el grupo, es respetado y escuchan y siguen sus órdenes. 

 

Los días en que se visitó a la escuela para realizar el trabajo de investigación, 

hubo colaboración por parte de directivos, docentes y estudiantes. 

 

En el tiempo que se realizaron las encuestas, estaban próximos a exámenes y 

a fiestas navideñas, por lo que hicieron un alto a su planificación para poder 

ingresar y desarrollar el trabajo. 
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Escuela Fiscal Rural: La segunda institución educativa donde se desarrolló la 

investigación fue en el Centro de Educación Básica “Francisco Huerta 

Rendón” la misma que está ubicada en la parroquia José Luis Tamayo, 

conocido como Muey que pertenece al cantón Salinas de la Provincia de Santa 

Elena;  cabe aclarar que en los registros de la dirección de estudios consta 

como rural porque la zona es rural, pero en realidad está ubicada a la entrada 

de la ciudad de Salinas, que considero, no es una zona rural. 

 

La  institución lleva funcionando desde 1965, aproximadamente 45 años de 

actividad educativa.  

 

La mayoría de los padres o representantes se dedican al comercio informal, la 

pesca, la carpintería y albañilería. 

 

La edificación de la institución es de construcción de concreto con cubierta de 

eternit, dividida desde primero de básico hasta el 10mo año de básica, desde el 

año pasado se incrementaron estos últimos,  no cuenta con la cantidad de 

aulas requeridas para satisfacer la demanda de grados. Tienen laboratorio de 

informática, una pequeña cancha de cemento y  gran parte del patio es de 

tierra, las instalaciones no cumplen con las exigencias que demanda la 

localidad, muchas de sus las aulas son pequeñas, incluso en la oficina del 

director funciona un grado porque las instalaciones quedaron chicas al 

incrementarse el alumnado de los tres últimos año de educación básica, no es 

lo mejor para el normal desarrollo de las actividades pedagógicas 

 

Las bancas o escritorios en la mayoría de los grados inferiores son 

bipersonales, las instalaciones sanitarias muy precarias, no son las adecuadas 

para una institución educativa, tiene un alumnado de 524 estudiantes. 

 

En la localidad es reconocida porque a pesar de ser una escuela rural, el 

quehacer educativo es muy importante, tiene muy buenos maestros y las 

planificaciones se desarrollan al máximo, generando potenciar las habilidades 

de los alumnos. 
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Los padres de familia son muy colaboradores con la institución llevando a cabo 

varios proyectos para poder suplir algunas necesidades de la escuela, 

constantemente se pudo observar la intervención de los padres de familia 

dentro de las instalaciones de la escuela en horario de clases. 

 

3.3. Participantes: 

 

La presente investigación se desarrolló en dos instituciones educativas; una del 

sector urbano y la otra del sector rural, ambas instituciones son fiscales y se 

contó con la colaboración de directivos, maestros y de los alumnos de un 

paralelo del 7mo año de educación básica. 

 

Por la proximidad a exámenes y a fiestas navideñas e incluso cantonales en el 

caso de la ciudad de Salinas, las instituciones particulares no brindaron el 

apoyo para realizar el trabajo de investigación, mientras que las fiscales 

abrieron sus puertas y apoyaron para la realización del mismo. 

 

Ambas escuelas tienen jornada matutina, cuyo horario para los estudiantes es 

de 7:15 a 13:30 y para los maestros y directivos de 7:00 a 15:00. 

 

Los encuestados de las dos instituciones tanto alumnos como docentes 

colaboraron gentilmente.   

 

En la escuela rural el profesor estaba reacio a abandonar el aula de clases e 

interrumpió en varias oportunidades la encuesta con los alumnos, pero no hubo 

mayor inconveniente. 

El total de encuestados entre las dos escuelas incluidos los dos maestros guías 

y los estudiantes fue 67 personas. 

 
El docente de la escuela urbana es: Prof., Jorge Delgado Cisneros 

El docente de la escuela rural es: Ab. Luis Soriano Yagual 
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Resultado de los datos socio demográficos de los estudiantes 

TABLA No 1 
 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Encuesta a estudiantes de la escuela Luis Mendoza Moreira y Francisco Huerta Rendón 
   ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 
 

El porcentaje de estudiantes encuestados de las instituciones educativas rural y 

urbana es muy parecido, en la urbana es del 51% y en la rural es del 49%. 

 

 

 

 

Tabla No 2 
 

 

   

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la escuela Luis Mendoza Moreira y Francisco Huerta Rendón 

ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

 

La mayoría de los encuestados fueron varones ya que en la escuela urbana 

todos los alumnos del grado son varones porque antes la escuela era solo de 

niños. El 74% varones y el 26% mujeres. 

 

 

 

 

SEGMENTACIÓN POR ÁREA 

Opción Frecuencia % 

Inst. Urbana 33 50,77 

Inst. Rural 32 49,23 

TOTAL 65 100,00 

Sexo 

Opción Frecuencia % 

Niña 17 26,15 

Niño 48 73,85 

TOTAL 65 100,00 



63 
 

 
 

Tabla  No. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a estudiantes del 7m0 año de Educación Básica 

ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

Se pudo observar en esta investigación que del total de estudiantes 

encuestados están el 85% están con la edad adecuada para el 7mo año de 

básica, 9% menores y, sólo un 6 % está sobre la edad que deberían tener para 

este año de estudio. 

Tabla  No. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la escuela Luis Mendoza Moreira y Francisco Huerta Rendón 

ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

El 63 % de los encuestados no responden a esta pregunta, muchos no saben 

el motivo de la ausencia de sus padres, 8% contesta que viven en otra ciudad, 

el 11% de los padres están divorciados, el 6% dice que viven fuera del país, 

otro 6% ha fallecido, otro 6% desconocen. 

 

Esto indica que en muchos casos son familias disfuncionales, niños con 

carencia de la relación entre padre – hijos no existe, carecen de la protección, 

guía y amor de sus progenitores. 

 

Edad 

Opción Frecuencia % 

9 - 10 años 6 9.23 

11 - 12 años 55 84.62 

13 - 15 años 4 6.15 

TOTAL 65 100 

Motivo de ausencia 

Opción Frecuencia % 

Vive en otro país 4 6.15 

Vive en otra ciudad 5 7.69 

Falleció 4 6.15 

Divorciado 7 10.77 

Desconozco 4 6.15 

No contesta 41 63.08 

TOTAL 65 100.00 
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Tabla No.5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la escuela Luis Mendoza Moreira y Francisco Huerta Rendón 
 ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, claramente se puede observar que en la 

mayoría de los casos, un 44% de los niños no tiene quién le ayude o revise las 

tareas escolares, el 36% es ayudado por la mamá, un 12% por el papá, se 

puede inferir que la mayor parte del tiempo están solos y ellos son responsables 

de realizar solos sus tareas escolares. 

 

Tabla  No. 6 
Nivel de Educación de mamá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Encuesta a estudiantes de la escuela Luis Mendoza Moreira y Francisco Huerta Rendón 
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

Del 100% de los encuestados, el 62% contesta que la educación de la mamá es 

de colegio, hay un 14% que ha iniciado estudios universitarios, y un 21% solo ha 

asistido a una escuela, por lo que se puede deducir que las madres de familia de 

los niños encuestados tienes algún grado de preparación académica. 

 

Ayuda y/o revisa los deberes 

Opción Frecuencia % 

Papá 8 12.50 

Mamá 23 35.94 

Abuelo/a 0 0.00 

Hermano/a 3 4.69 

Tío/a 2 3.13 

Primo/a 0 0.00 

Amigo/a 0 0.00 

Tú mismo 28 43.75 

No contesta 0 0.00 

TOTAL 64 100.00 

Opción Frecuencia % 

Escuela 14 21.88 

Colegio 40 62.50 

Universidad 9 14.06 

No Contesta 1 1.56 

TOTAL 64 100.00 
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Tabla No. 7 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la escuela Luis Mendoza Moreira y Francisco Huerta Rendón 
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

 

De acuerdo a la encuesta y por lo que se puede observar, es muy similar el nivel 

de educación tanto del papá como el de la mamá, lo que demuestra que en la 

actualidad, hay padres de familia que están preocupados por prepararse y 

capacitarse académicamente. Del 100% de las respuestas, indican un 48% que 

sus padres tienen educación media, un 23% educación universitaria y un 23% de 

educación primaria, un 6% no contesto, pues no sabían el nivel de educación de 

sus padres. 

 

Resultado de los datos socio demográficos de los profesores 

Tabla No. 8 

Tipo de centro educativo 

Opción Frecuencia % 

Fiscal 2 100,00 

Fiscomisional 0 0,00 

Municipal 0 0,00 

Particular 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 

    

    FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela Luis Mendoza Moreira y Francisco Huerta Rendón 
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

  

Los centros educativos que dieron apertura para que pueda llevarse a cabo esta 

investigación fueron dos escuelas fiscales de la provincia de Santa Elena 

 

 

Nivel de Educación Papá 

Opción Frecuencia % 

Escuela 15 23.08 

Colegio 31 47.69 

Universidad 15 23.08 

No  Contesta 4 6.15 

TOTAL 65 100.00 
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TABLA No. 9 

Área 

Opción Frecuencia % 

Urbano 1 50,00 

Rural 1 50,00 

TOTAL 2 100,00 

 
    FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela Luis Mendoza Moreira y Francisco Huerta Rendón 
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
 

Como fue solicitado para esta investigación de campo el hacerlo en una 

institución educativa urbana y otra institución educativa fiscal, es así que se 

obtiene este resultado. 

TABLA No. 10 

Sexo 

Opción Frecuencia % 

Masculino 2 100,00 

Femenino 0 00,00 

TOTAL 2 100,00 

 
   FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela Luis Mendoza Moreira y Francisco Huerta Rendón 

    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

Ambos docentes encuestados son de sexo masculino. 

TABLA No. 11 

Edad en años 

Opción Frecuencia % 

Menos de 30 años 0 0,00 

31 a 40 años 0 0,00 

41 a 50 años 0 0,00 

51 a 60 años 1 50,00 

Más de 61 años 1 50,00 

TOTAL 2 100,00 

 
    FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela Luis Mendoza Moreira y Francisco Huerta Rendón 
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
 

 

La edad de los maestros fluctúa entre los 51 años a más de 61 
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TABLA No. 12 

Años de experiencia docente 

Opción Frecuencia % 

Menos de 10 años 0 0,00 

11 a 25 años 0 0,00 

26 a 40 años 1 50,00 

41 a 55 años 1 50,00 

Más de 56 años 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 

 
    FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela Luis Mendoza Moreira y Francisco Huerta Rendón 
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

De acuerdo a lo observado y a las encuestas realizadas, ambos docentes tienen 

una vasta experiencia en el campo pedagógico. 

TABLA No. 13 

Nivel de estudios 

Opción Frecuencia % 

Profesor 1 50,00 

Licenciado 1 50,00 

Magister 0 0,00 

Doctor de tercer nivel 0 0,00 

Otro 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 

 
    FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela Luis Mendoza Moreira y Francisco Huerta Rendón 
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

El nivel de estudio de ambos profesores es de  3er nivel. 

 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.4.1. Métodos 

 

El  método participativo: Entre los métodos está el participativo, es el que 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje los docentes instruyen de una 

forma activa, donde los contenidos son aprendido de forma tal que los alumnos 

son los que al ser práctica la enseñanza, interiorizan los conceptos. Siendo así 

más fácil la interiorización de conceptos, desarrollando sus habilidades y 

destrezas cognitivas. 
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Con este método se contribuye a favorecer el trabajo en grupo, a la asimilación 

de conocimientos y a la búsqueda creativa para la solución de problemas 

cotidianos. 

 

El método analítico sintético: Permite identificar a cada uno de los elementos 

que caracteriza la realidad observada para conocer el grado de participación en 

los procesos educativos, para luego obtener una solución al problema de 

estudio, a partir del caso específico que forma la realidad educativa. 

 

El método inductivo deductivo: También fue de apoyo en esta investigación ya 

que se pudo observar y analizar el tema a investigar en forma directa la 

participación de los niños, maestros y autoridades de las instituciones, ayudó a 

conocer situaciones afectivas en forma general el comportamiento de todos 

quienes forman parte de las instituciones encuestadas. 

 

El método hermenéutico: Con este método se aplica la interpretación de los 

datos, durante toda la investigación se produce implícitamente. Luego se puede 

proceder al análisis de la misma. 

 

3.4.2. Técnicas. 

En este trabajo se utilizó la técnica de observación de campo, la encuesta. 

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; 

ya que se realizó en los lugares donde estaba ocurriendo los hechos. 

Se aplicaron las encuestas con los instrumentos propuestos por Moos y Trickett 

adaptación ecuatoriana para estudiantes y para maestros y que constan de 

varios ítems que sirve para medir el clima dentro del aula de clase y el de la 

Gestión del aprendizaje desde el punto de vista del maestro, estudiantes e 

investigador. 

 

3.4.3. Instrumentos. 

 

Se utilizaron varios instrumentos para llevar a efecto la investigación, entre 

ellos los formatos para las encuestas, que fue otra técnica utilizada. La 

encuesta es una técnica destinada a obtener datos de los estudiantes y 
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maestros del 7mo AEB, cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. 

 

A más de las encuestas, hubo la observación directa de una clase impartida 

por el profesor guía del grado, para esto se compartió toda la jornada educativa 

en las dos escuelas, fueron destinados tres días  para desarrollar la 

investigación, aparte del 1er día, que fue el acercamiento para poder ingresar a 

las instituciones y desarrollar la investigación. 

 

Se aplicaron  los siguientes instrumentos:  

 Cuestionario de clima social escolar CES de Moos y Trickett, adaptación 

ecuatoriana para profesores.  

 Cuestionario de clima social escolar CES de Moos y Trickett, adaptación 

ecuatoriana para estudiantes.  

 Cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente. 

 Cuestionario de evaluación a la gestión del aprendizaje del docente por 

parte del estudiante. 

 Ficha de observación a la gestión del aprendizaje del docente por parte del 

investigador. 

 

3.5. Recursos. 

3.5.1. Humanos: 

 
33  Estudiantes del 7mo año de EGB de la Escuela Urbana “Luis Augusto 

Mendoza Moreira”. 

32 Estudiantes del 7mo año de EGB de la Escuela Rural “Francisco Huerta 

Rendón”. 

Dos docentes, uno de cada institución encuestada. 

Dos Directores, uno de cada Institución educativa. 

Una tutora de tesis. 

Investigadora – maestrante. 
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3.5.2. Materiales: 

 

Útiles de oficina. 

Computadora.  

Impresora.  

Copias de cuestionarios – instrumentos para las encuestas. 

Cámara fotográfica. 

 

3.5.3. Institucionales 

 
Universidad Técnica Particular de Loja.  

Escuela Fiscal Urbana “Luis Augusto Mendoza Moreira”. 

Escuela Fiscal Rural “Francisco Huerta Rendón”. 

3.5.4. Económicos 

 

Cantidad Descripción Valor Financiamiento 

195 copias Copias de CES para 
estudiantes  

$ 5.85 Autofinanciado  

195 copias Cuestionarios de 
evaluación a la gestión 
del aprendizaje del 
docente por parte del 
estudiante. 

$ 5.85 Autofinanciado 

6 copias Cuestionario de 
autoevaluación a la 
gestión del 
aprendizaje del 
docente. 

$ 0.18 Autofinanciado 

6 copias Cuestionario del clima 
social escolar (CES) 
profesores 

$ 0.18 Autofinanciado 

2 copias Matriz de diagnóstico 
a la gestión del 
docente por parte del 
investigador. 

$ 0.06 Autofinanciado 

 68 copias Copias de informe de 
investigación  

$ 2.04 Autofinanciado  

6 Cuestionarios Gestión 
del Docente por parte 
del investigador 

$ 0.18  

2 Anillados 10,00  Autofinanciado  

 
Los gastos fueron financiados en su 
totalidad por la investigadora. 

 

              $ 24.34 
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3.6. Procedimiento. 

 

Fue una investigación directa, impersonal porque el cuestionario no lleve el 

nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan 

estos datos. 

 

En este caso la investigación es socioeducativa, ya que se basa en un análisis 

crítico acerca del clima del aula de clase. 

 

Al iniciar esta investigación se consideraron dos momentos: 

 

Primer momento. Entrevista con los directores de cada uno de los centros 

educativos, donde se presentó una carta personal, adjuntando también la carta 

enviada por la dirección de Post-grado.  En esta entrevista se explicó el objetivo 

de la visita que era el de hacer una investigación de campo sobre el clima 

escolar en el aula de clase, se solicitó una carta con la respuesta y la 

autorización para ingresar al plantel. El mismo día hubo la entrevista con el 

maestro de 7mo AEB para explicarle también cuál era el motivo de la encuesta, 

solicitar las calificaciones. 

 

Segundo momento. En tres días de trabajo en cada centro educativo, donde se 

realizaron las encuestas a los alumnos, profesores y se observó el desarrollo de 

una clase.  Los cuestionarios fueron desarrollados con normalidad entre los 

alumnos, explicando si fuese necesario alguna o las preguntas que no 

estuvieran claras.  Se aplicó los cuestionarios a los docentes. 
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4. RESULTADOS, DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En esta investigación, fueron dos jornadas de clase, donde se compartió con    

maestros y alumnos, se pudo observar directamente más de una clase.  En el 

centro educativo urbano se presenciaron clases de Matemáticas y de Lenguaje; 

se pudo ver, que el profesor tiene dominio de las materias, hizo la 

retroalimentación en cada una de las áreas, los alumnos estaban en completo 

orden atendiendo y participando activamente de las clases, el proceso didáctico 

pedagógico por parte del docente fue excelente. 

 

En la institución educativa rural, hubo un poco de desorden al inicio, pero el 

maestro supo controlarlo, dando inicio a clases, de Estudios Sociales y de 

Ciencias Naturales, ambas clases fueron preparadas, se observó el 

conocimiento de los alumnos, utilizó material concreto para su explicación. 

 

Al hacer el análisis y comparación entre los dos docentes, hay que mencionar 

que ambos son profesores con trayectoria, por lo tanto, tienen mucha 

experiencia con el manejo de grupo, son respetados por sus alumnos, en la 

institución urbana, el total de los alumnos son varones, pero a pesar de eso, 

mantuvieron una excelente conducta durante el proceso de la investigación, y,  

en la escuela rural que es mixta, existe respeto entre los alumnos y el maestro 

que está preparado académicamente,  responde a las inquietudes de sus 

estudiantes. 

 

Luego de haber aplicado los instrumentos de encuestas a los estudiantes y 

profesores del 7mo año de Educación Básica de la escuela fiscal rural 

Francisco Huerta Rendón y de la escuela fiscal urbana Luis Augusto Mendoza 

Moreira, se inicia la etapa de procesamiento, tabulación, análisis e 

interpretación de la información sobre el clima social en el aula de clases. 

 

Los instrumentos que se aplicaron fueron la adaptación ecuatoriana del 

cuestionario del Clima Social (CES)  para profesores y para estudiantes, 

cuestionarios de evaluación a la gestión del aprendizaje del docente por parte 

del estudiante, Cuestionario de autoevaluación a la gestión del aprendizaje del 
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docente. Matriz de diagnóstico a la gestión del docente por parte del 

investigador y Cuestionarios Gestión del Docente por parte del investigador. 

 

En esta investigación se observó en forma general, un buen ambiente de 

trabajo donde se trataba de cumplir las reglas básicas para mantener la 

disciplina y el orden dentro del  salón de clase.  Claramente se evidenció que 

estaban “preparados” para recibir al investigador. 

 

En la escuela Luis Augusto Mendoza Moreira todos los estudiantes eran 

varones, de estrato socio económico muy bajo, hubo incluso un niño que no 

tenía cuaderno para realizar ejercicios en clase; a pesar de ser varones en la 

edad de la pre adolescencia, el profesor supo en todo momento manejar al 

grupo, aclaró inquietudes, respondió a preguntas de los educandos. 

 

Mientras que la escuela fiscal rural Francisco Huerta Rendón, los niños y niñas 

fueron más inquietos, el docente estaba muy preocupado de lo que se iba a 

preguntar y mostró un poco de desconfianza al inicio de las encuestas, luego 

de la aclaración dejó el aula de clase para poder realizar el desarrollo de la 

investigación 

 

Esta investigación es  importante ya que es preciso hacer mejoras respecto al 

clima social e las aulas de clase en las instituciones educativas en todos los 

niveles de escolaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

4.1. Diagnóstico a la gestión del aprendizaje del docente 

 

Universidad Técnica Particular de Loja 

La Universidad Católica de Loja  

MATRIZ  DE OBSERVACIÓN A LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL DOCENTE 

 POR PARTE DEL INVESTIGADOR  

 

 

DATOS GENERALES     Escuela: “Luis A. Mendoza Moreira” 

Año de básica /: séptimo    Área curricular Matemáticas 

Nombre del  profesor-mentor:    Día: Noviembre 11/2012 

Hora de inicio: 07h45     Hora de finalización: 10h45 

Los indicadores que a continuación se proponen  son características que deben observarse en el 

proceso de gestión del aprendizaje del docente, seleccione la más adecuada. 

TABLA DE VALORACION 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas Veces Frecuentemente Siempre 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 

VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

1.HABILIDADES QUE SE EVALUAN – 

El docente 

1.1 Prepara las clases en función de las necesidades de los estudiantes, con  

problemas similares a los que enfrentarán en la vida diaria. 

   X  

1.2 Selecciona los contenidos de aprendizaje de acuerdo con el desarrollo 

cognitivo y socio afectivo de los estudiantes 

   X  

1.3 Da a conocer a los estudiantes la programación y objetivos de la asignatura, 

al inicio del año lectivo. 

   X  

1.4 Explica los criterios de evaluación del área de estudio    X  

1.5 Utiliza el lenguaje adecuado para que los estudiantes me comprendan     X 

CÓDIGO 

2 0 2 1 7 L M D 0 1 

ORIENTACIONES:  Observe el proceso de gestión que realiza el profesor  en el aula de clase 

Señale con un X según corresponda 
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1.6 Recuerda a los estudiantes los temas tratados en la clase anterior     X 

1.7 Pregunta a los estudiantes sobre las ideas más importantes desarrolladas 

en la clase anterior 

    X 

1.8 Realiza una breve introducción antes de iniciar un nuevo tema o contenido.    X  

1.9 Permite que los estudiantes expresen sus preguntas e inquietudes.     X 

1.10 Propicia el debate y el respeto a las opiniones diferentes.    X  

1.11 Estimula el análisis y la defensa de criterios de los estudiantes con 

argumentos. 

   X  

1.12 Expone las relaciones que existen entre los diversos temas y contenidos 

enseñados. 

   X  

1.13. Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes 

   X  

1.14. Organiza la clase para trabajar en grupos  X    

1.15. Utiliza técnicas de trabajo cooperativo en el aula  x    

1.16. Da estímulos a los estudiantes cuando realizan un buen trabajo   X   

1.17. Valora los trabajos grupales de los estudiantes y les doy una calificación  X    

1.18. Propone actividades para que cada uno de los estudiantes trabajen en el 

grupo 

 X    

1.19. Motiva a los estudiantes para que se ayuden unos con otros  X    

1.20. Promueve la interacción de todos los estudiantes en el grupo  X    

1.21. Promueve la autonomía dentro de los grupos de trabajo  X    

1.22. Valora las destrezas de todos los estudiantes    X  

1.23. Exige que todos los estudiantes realicen el mismo trabajo    X  

1.24. Reconoce que lo más importante en el aula es aprender todos    X  

1.25. Promueve la competencia entre unos y otros.   X   

1.26. Explica claramente las reglas para trabajar en equipo  X    

1.27. Incorpora las sugerencias de los estudiantes al contenido de las clases. X     

1.28. Explica la importancia de los temas tratados, para el aprendizaje y para la 

vida futura de los estudiantes. 

   X  

1.29. Recalca los puntos clave de los temas tratados en la clase.    X  

1.30. Realiza al final de la clase resúmenes de los temas tratados.    X  

1.31. Entrega a los estudiantes las pruebas y trabajos calificados a tiempo   X   
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1.32. Reajusta la programación en base a los resultados obtenidos en la 

evaluación. 

   X  

1.33. Elabora material didáctico para el desarrollo de las clases.  X    

1.34. Utiliza el material didáctico apropiado a cada temática.  X    

1.35. Utiliza en las clases tecnologías de comunicación e información. X     

1.36. Utiliza bibliografía actualizada.    X  

1.37. Desarrolla en los estudiantes las siguientes habilidades: 

1.37.1. Analizar    X  

1.37.2. Sintetizar   X   

1.37.3. Reflexionar.   X   

1.37.4. Observar.    X  

1.37.5. Descubrir.    X  

1.37.6. Exponer en grupo.  X    

1.37.7. Argumentar.   X   

1.37.8. Conceptualizar.   X   

1.37.9. Redactar con claridad.   X   

1.37.10. Escribir correctamente.    X  

1.37.11. Leer comprensivamente.    X  

1.37.12. Escuchar.    X  

1.37.13. Respetar.    X  

1.37.14. Consensuar.    X  

1.37.15. Socializar.  X    

1.37.16. Concluir.   X   

1.37.17. Generalizar.    X  

1.37.18. Preservar.   X   

2. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 
El docente: 

2.1. Aplica el reglamento interno de la institución en las actividades del aula.    X  

2.2. Cumple y hace cumplir las normas establecidas en el aula    X  

2.3. Planifica y organiza las actividades del aula   X   

2.4. Entrega a los estudiantes las calificaciones en los tiempos previstos por las 

autoridades 

  X   
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2.5. Planifica las clases en función del horario establecido. X     

2.6. Explica las normas y reglas del aula a los estudiantes   X   

2.7. Llega puntualmente a todas las clases.     X 

2.8. Falta a clases solo en caso de fuerza mayor     X 

3. CLIMA DE AULA 
El docente: 

3.1. Busca espacios y tiempos para mejorar la comunicación con los 

estudiantes 

   X  

3.2. Dispone y procura la información necesaria para mejorar el trabajo con los 

estudiantes. 

   X  

3.3. Se identifica de manera personal con las actividades de aula que se 

realizan en conjunto. 

   X  

3.4. Comparte intereses y motivaciones con los estudiantes    X  

3.5. Dedica el tiempo suficiente para completar las actividades que se proponen 

en el aula. 

   X  

3.6. Cumple los acuerdos establecidos en el aula    X  

3.7. Maneja de manera profesional, los conflictos que se dan en el aula.    X  

3.8. Esta dispuesto a aprender de los estudiantes   X   

3.9. Propone alternativas viables para que los conflictos se solucionen en 

beneficio de todos. 

  X   

3.10. Enseña a respetar a las personas diferentes.    X  

3.11. Enseña a no discriminar a los estudiantes por ningún motivo.     X 

3.12. Enseña a mantener buenas relaciones entre estudiantes.     X 

3.13. Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y criterios de los 

estudiantes 

   X  

3.14. Resuelve los actos indisciplinaros de los estudiantes, sin agredirles en 

forma verbal o física. 

    X 

3.15. Fomenta la autodisciplina en el aula     X 

3.16. Trata a los estudiantes con cortesía y respeto.     X 

3.17. Se preocupa por la ausencia o falta de los estudiantes; llama a los padres 

de familia y/o representantes. 

    X 

  

*Tomado del MEC con fines investigativos. 
Fecha de Evaluación: Noviembre 11/2011 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Universidad Técnica Particular de Loja 

La Universidad Católica de Loja  

MATRIZ  DE OBSERVACIÓN A LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL DOCENTE POR PARTE 

DEL INVESTIGADOR  

 

 

DATOS GENERALES     Escuela: “Francisco Huerta Rendón” 

Año de básica /: séptimo    Área curricular Matemáticas 

Nombre del  profesor-mentor:    Día: Diciembre 6/2012 

Hora de inicio: 07h45     Hora de finalización: 10h45 

Los indicadores que a continuación se proponen  son características que deben observarse en el 

proceso de gestión del aprendizaje del docente, seleccione la más adecuada. 

TABLA DE VALORACION 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas Veces Frecuentemente Siempre 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 

VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

1.HABILIDADES QUE SE EVALUAN – 

El docente 

1.2 Preparan las clases en función de las necesidades de los estudiantes, con  

problemas similares a los que enfrentarán en la vida diaria. 

    X 

1.2Selecciona los contenidos de aprendizaje de acuerdo con el desarrollo 

cognitivo y socio afectivo de los estudiantes 

    x 

1.3Da a conocer a los estudiantes la programación y objetivos de la asignatura, 

al inicio del año lectivo. 

   X  

1.4Explica los criterios de evaluación del área de estudio    X  

1.5 Utiliza el lenguaje adecuado para que los estudiantes me comprendan     X 

1.6 Recuerda a los estudiantes los temas tratados en la clase anterior     X 

1.7 Pregunta a los estudiantes sobre las ideas más importantes desarrolladas    X  

CÓDIGO 

2 0 2 1 7 L M D 0 2 

ORIENTACIONES:  Observe el proceso de gestión que realiza el profesor  en el aula de clase 

Señale con un X según corresponda 
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en la clase anterior 

1.8 Realiza una breve introducción antes de iniciar un nuevo tema o contenido.     x 

1.9 Permite que los estudiantes expresen sus preguntas e inquietudes.    X  

1.10 Propicia el debate y el respeto a las opiniones diferentes.    X  

1.11 Estimula el análisis y la defensa de criterios de los estudiantes con 

argumentos. 

  X   

1.12 Expone las relaciones que existen entre los diversos temas y contenidos 

enseñados. 

  X   

1.13. Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes 

    X 

1.14. Organiza la clase para trabajar en grupos X     

1.15. Utiliza técnicas de trabajo cooperativo en el aula   X   

1.16. Da estímulos a los estudiantes cuando realizan un buen trabajo     X 

1.17. Valora los trabajos grupales de los estudiantes y les doy una calificación    X  

1.18. Propone actividades para que cada uno de los estudiantes trabajen en el 

grupo 

X     

1.19. Motiva a los estudiantes para que se ayuden unos con otros  X    

1.20. Promueve la interacción de todos los estudiantes en el grupo  X    

1.21. Promueve la autonomía dentro de los grupos de trabajo X     

1.22. Valora las destrezas de todos los estudiantes    X  

1.23. Exige que todos los estudiantes realicen el mismo trabajo    X  

1.24. Reconoce que lo más importante en el aula es aprender todos   X   

1.25. Promueve la competencia entre unos y otros. X     

1.26. Explica claramente las reglas para trabajar en equipo  X    

1.27. Incorpora las sugerencias de los estudiantes al contenido de las clases.     X 

1.28. Explica la importancia de los temas tratados, para el aprendizaje y para la 

vida futura de los estudiantes. 

    X 

1.29. Recalca los puntos clave de los temas tratados en la clase.     X 

1.30. Realiza al final de la clase resúmenes de los temas tratados.     x 

1.31. Entrega a los estudiantes las pruebas y trabajos calificados a tiempo   x   

1.32. Reajusta la programación en base a los resultados obtenidos en la 

evaluación. 

  x   
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1.33. Elabora material didáctico para el desarrollo de las clases.     X 

1.34. Utiliza el material didáctico apropiado a cada temática. X     

1.35. Utiliza en las clases tecnologías de comunicación e información. X     

1.36. Utiliza bibliografía actualizada.     x 

1.37. Desarrolla en los estudiantes las siguientes habilidades: 

1.37.1. Analizar  X    

1.37.2. Sintetizar  X    

1.37.3. Reflexionar.   X   

1.37.4. Observar.  X    

1.37.5. Descubrir.  X    

1.37.6. Exponer en grupo.     X 

1.37.7. Argumentar.  X    

1.37.8. Conceptualizar.    X  

1.37.9. Redactar con claridad.   X   

1.37.10. Escribir correctamente.   X   

1.37.11. Leer comprensivamente.    X  

1.37.12. Escuchar.     X 

1.37.13. Respetar.     X 

1.37.14. Consensuar.    X  

1.37.15. Socializar.    X  

1.37.16. Concluir.    X  

1.37.17. Generalizar.    X  

1.37.18. Preservar.    X  

2. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

El docente: 

2.1. Aplica el reglamento interno de la institución en las actividades del aula.     X 

2.2. Cumple y hace cumplir las normas establecidas en el aula     X 

2.3. Planifica y organiza las actividades del aula     X 

2.4. Entrega a los estudiantes las calificaciones en los tiempos previstos por las 

autoridades 

    x 
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2.5. Planifica las clases en función del horario establecido.     X 

2.6. Explica las normas y reglas del aula a los estudiantes    x  

2.7. Llega puntualmente a todas las clases.     x 

2.8. Falta a clases solo en caso de fuerza mayor  x    

3. CLIMA DE AULA 
El docente: 

3.1. Busca espacios y tiempos para mejorar la comunicación con los 

estudiantes 

   x  

3.2. Dispone y procura la información necesaria para mejorar el trabajo con los 

estudiantes. 

    X 

3.3. Se identifica de manera personal con las actividades de aula que se 

realizan en conjunto. 

   X  

3.4. Comparte intereses y motivaciones con los estudiantes    X  

3.5. Dedica el tiempo suficiente para completar las actividades que se proponen 

en el aula. 

    X 

3.6. Cumple los acuerdos establecidos en el aula    X  

3.7. Maneja de manera profesional, los conflictos que se dan en el aula.     X 

3.8. Esta dispuesto a aprender de los estudiantes   X   

3.9. Propone alternativas viables para que los conflictos se solucionen en 

beneficio de todos. 

    X 

3.10. Enseña a respetar a las personas diferentes.     X 

3.11. Enseña a no discriminar a los estudiantes por ningún motivo.     X 

3.12. Enseña a mantener buenas relaciones entre estudiantes.    X  

3.13. Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y criterios de los 

estudiantes 

   X  

3.14. Resuelve los actos indisciplinaros de los estudiantes, sin agredirles en 

forma verbal o física. 

    X 

3.15. Fomenta la autodisciplina en el aula     X 

3.16. Trata a los estudiantes con cortesía y respeto.     X 

3.17. Se preocupa por la ausencia o falta de los estudiantes; llama a los padres 

de familia y/o representantes. 

   X  

 

*Tomado del MEC con fines investigativos. 

Fecha de Evaluación: Diciembre 6/2011 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 



82 
 

 
 

 
 

Universidad Técnica Particular de Loja 

La Universidad Católica de Loja  

 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN GERENCIA Y LIDERAZGO EDUCACIONAL 
 

Matriz de diagnóstico a la gestión del aprendizaje del docente del séptimo año de educación 
básica “Luis Augusto Mendoza Moreira” año lectivo 2011” 

          
 

 

DIMENSIÓN 

 
FORTALEZAS/ 
DEBILIDADES 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

 

ALTERNATIVA 

1.HABILIDADES 
PEDAGÓGICAS 
Y DIDÁCTICAS 
 
( ítems 1.1. a 
1.37)  
 

Por la experiencia 
docente, el maestro 
demostró dominio en 
contenidos, grupos y 
estrategias pedagógicas 
que ayudaron al buen 
desenvolvimiento de la 
clase. 
 
El maestro está pendiente 
de las capacidades de 
cada uno de sus alumnos. 
 
Desarrolla proyectos en 
clase, 

Experiencia 
docente por 
los años de 
servicio y por 
capacitación. 
 
 
 
 
Estudiantes 
respetan al 
maestro. 
 
Trabajo en 
equipo. 

El objetivo se 

logra en el aula, 

ya que los 

estudiantes 

están 

estimulados y 

logran un 

aprendizaje 

significativo. 

Sólo si hubiera 

alguna debilidad y 

esta no se mostró. 

2.APLICACIÓN 
DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS 
 
(ítems 2.1. al 
2.8)  
 

El docente aplica normas 

y reglamentos 

establecidos por la 

institución y las normas 

establecidas en el aula. 

Disciplina y 
orden de parte 
de los 
estudiantes. 

El respeto para 

la jornada 

pedagógica. 

Estimular el buen 
comportamiento 
con un Cuadro de 
disciplina. 

3.CLIMA DE 
AULA  
 
(ítems 3.1 al 
3.17)  
 

El maestro trata con 
cortesía y respeto a sus 
estudiantes y resuelve 
conflictos sin agresión. 
 
Respeta las diferencias de 
personas y enseña con el 
ejemplo. 

Estudiantes 
predispuestos 
y motivados a 
mantener una 
buena 
armonía 
escolar.  
 

Estudiantes con 
autoestima alta. 

Talleres de 
mejoramiento de 
relaciones para 
padres e hijos. 

Observación.- En esta escuela a pesar de que la mayoría de estudiantes eran de bajos recursos económicos, con 

muchos problemas familiares, la institución a través de sus docentes aplican técnicas y estrategias metodológicas 

para llegar al estudiante y mejorar el estima personal logrando así que estén dispuestos al aprendizaje cognitivo, 

procedimental y actitudinal. No se encontraron debilidades. 
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Universidad Técnica Particular de Loja 
La Universidad Católica de Loja  

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MAESTRÍA EN GERENCIA Y LIDERAZGO EDUCACIONAL 

Matriz de diagnóstico a la gestión del aprendizaje del docente del séptimo año de educación 
básica del Centro de Educación Básica: “Francisco Huerta Rendón” año lectivo 2011” 

 
DIMENSION 

 
FORTALEZAS/ 
DEBILIDADES 

 
CAUSA 

 
EFECTO 

 
ALTERNATIVA 

1.HABILIDADES 
PEDAGÓGICAS 
Y DIDÁCTICAS 
 
( ítems 1.1. a 
1.37)  
 

Hubo dominio de 
grupo, y del tema 
a desarrollar en 
clases. 
 
 
Faltó utilización de 
técnicas 
participativas, 
estimulación de 
análisis y defensa 
de criterios y 
motivación real. 

Clase magistral en 
donde el 
estudiante no es el 
principal actor. 
 
 
Desconocimiento 
de la aplicación de 
técnicas 
participativas. 

 Estudiantes 

repetitivos, no 

logrando 

aprendizajes 

funcionales y 

significativos. 

Aplicar técnicas y 
estrategias 
didácticas 
pedagógicas 
innovadoras. 

2.APLICACIÓN 
DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS  
 
(ítems 2.1. al 
2.8)  

Aplica normas y 
reglamentos 
institucionales y 
normas del aula 
de clase. 
 
Faltó orden dentro 
del salón de clase. 

Estudiantes que 

aplican las normas 

y reglas 

institucionales. 

Niños obedientes. Aplicar el código 
de convivencia. 

3.CLIMA DE 
AULA 
 
(ítems 3.1 al 
3.17)  
 

El maestro 

muestra respeto 

hacia sus 

estudiantes. 

 

 

 

 

Le falta 

involucramiento 

ante los intereses 

y necesidades de 

los estudiantes. 

El docente es un  
abogado, por lo 
tanto no conoce ni 
aplica técnicas 
que ayuden a 
mejorar las 
relaciones 
interpersonales e 
intrapersonales.  
 
No desarrolla la 
Inteligencia 
Emocional en los 
estudiantes. 

Existe respeto pero 
sin calidez. 

Capacitación en 
docencia. 

Observación.- Todo estuvo muy planificado, no hubo naturalidad en el desarrollo de la clase.  La semana anterior 

habían presentado la Semana Cultural, y tanto el tema como el material didáctico que utilizaron en el desarrollo de la 

clase, fue el utilizado en el evento mencionado. 
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Semejanzas de las dos Instituciones educativas investigadas: 

Las semejanzas que se pudieron observar entre las dos instituciones educativas 

fueron: 

Ambas Escuelas son Fiscales, los Directivos de la institución están preocupados 

porque el desenvolvimiento de los maestros y estudiantes dentro del 

establecimiento se lleve con el mayor orden y respeto tanto de las reglas de la 

escuela como de las que el gobierno solicita dentro de la LOEI. 

Se observó en ambos maestros el manejo de grupo y dominio de tema a 

desarrollar en clase.  

Existe por parte de los docentes la motivación para que sus educandos 

aprendan las materias impartidas. 

Estudiantes respetuosos de las reglas y normas del aula, se pudo notar un clima 

dentro del aula de clase aceptable en ambas escuelas aunque falta mayor 

control hacia los estudiantes. 

 
Diferencias entre las dos instituciones educativas investigadas: 

Dentro de las diferencias se pudo denotar que el maestro de la escuela urbana 

utilizó técnicas y estrategias metodológicas durante todo el proceso educativo, 

hubo calidez de parte del maestro, se preocupaba de la situación de sus 

estudiantes, más de uno no tenía todo el material necesario por la situación 

económica, y el docente estuvo presto para proveerle lo necesario.  A pesar que 

en esta institución todos los estudiantes eran varones y en una edad “difícil”, se 

evidenció señales de orden y respeto a las reglas del salón de clase y entre 

compañeros, existió un clima tolerable. 

Mientras que en la escuela rural el docente aunque  demostró amplio noción del 

contenido de la materia, tiene limitado conocimiento en su adiestramiento en la 

docencia, hubo falencias de la utilización de técnicas activas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, no hubo calidez sino rigidez, se pudo percibir que los 

estudiantes no eran naturales, aunque hubo respeto, muestras de orden y 

silencio,  actuaban condicionados, pues todo el tiempo esperaban la aprobación 

del maestro para actuar en clase. 

Prov
. 

Aplicante Escuela Docente 
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TABLAS DE OBSERVACIÓN A LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL DOCENTE POR 
PARTE DEL INVESTIGADOR 

Gráfico No.1 

 

| 
 FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira y  Francisco Huerta Rendón 
  ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

0 2 4

1.1.   Prepara las clases en función de las necesidades de los    estudiantes, con problemas similares a los que enfrentarán en la
vida diaria.

1.2.  Selecciona los contenidos de aprendizaje de acuerdo con el desarrollo cognitivo y socio afectivo de los estudiantes.

1.3.  Da  a conocer a los estudiantes la programación y objetivos de la asignatura, al inicio del año lectivo.

1.4.  Explica los criterios de evaluación del área de estudio

1.5.  Utiliza el lenguaje adecuado para que los estudiantes me comprendan.

1.6.  Recuerda a los estudiantes los temas tratados en la clase anterior.

1.7.  Pregunta a los estudiantes sobre las ideas más importantes desarrolladas en la clase anterior.

1.8.  Realiza una breve introducción antes de iniciar un nuevo tema o contenido.

1.9.  Permite que los estudiantes expresen sus preguntas e inquietudes.

1.10.   Propicia el debate y el respeto a las opiniones diferentes.

1.11.   Estimula el análisis y la defensa de criterios de los estudiantes con argumentos.

1.12.   Expone las relaciones que existen entre los diversos temas y contenidos enseñados.

1.13.   Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje significativo de los estudiantes.

1.14.   Organiza la clase para trabajar en grupos

1.15.   Utiliza técnicas de trabajo cooperativo en el aula

1.16.   Da estímulos a los estudiantes cuando realizan un buen trabajo

1.17.   Valora los trabajos grupales de los estudiantes y les doy una calificación

1.18.   Propone actividades para  que cada uno de los estudiantes trabajen en el grupo

1.19.   Motiva  a los estudiantes para que se ayuden unos     con otros

1.20.   Promueve la interacción de todos los estudiantes en el grupo

1.21.   Promueve la autonomía dentro de los grupos de trabajo

1.22.   Valora las destrezas de todos los estudiantes

1.23.   Exige que todos los estudiantes realicen el mismo trabajo

1.24.   Reconoce que lo mas importante en el aula es aprender todos

1.25.   Promueve la competencia entre unos y otros.

1.26.   Explica claramente las reglas para trabajar en equipo

1.27.   Incorpora las sugerencias de los estudiantes al contenido de las clases.

1.28.   Explica la importancia de los temas tratados, para el aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes.

1.29.   Recalca los puntos clave de los temas tratados en la clase.

1.30.   Realiza al final de la clase resúmenes de los temas tratados.

1.31.   Entrega a los estudiantes las pruebas y trabajos calificados a tiempo.

1.32.   Reajusta la programación en base a los resultados obtenidos en la evaluación.

1.33.   Elabora material didáctico para el desarrollo de las clases.

1.34.   Utiliza el material didáctico apropiado a cada temática.

1.35.   Utiliza en las clases tecnologías de comunicación e información.

1.36.   Utiliza bibliografía actualizada.

1.37.   Desarrolla en los estudiantes las siguientes habilidades:

1.37.1.    Analizar

1.37.2.    Sintetizar

1.37.3.    Reflexionar.

1.37.4.    Observar.

1.37.5.    Descubrir.

1.37.6.    Exponer en grupo.

1.37.7.    Argumentar.

1.37.8.    Conceptualizar.

1.37.9.    Redactar con claridad.

1.37.10.   Escribir correctamente.

1.37.11.   Leer comprensivamente.

1.37.12.  Escuchar.

1.37.13.   Respetar.

1.37.14.  Consensuar.

1.37.15.  Socializar.

1.37.16.  Concluir.

1.37.17.  Generalizar.

1.37.18.  Preservar.

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
U.E. Rural U.E. Urbana
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En la observación realizada por parte del investigador hacia los docentes del 

sector rural y urbano, se perciben áreas de destacadas fortalezas y otras donde 

debe darse especial atención en persecución del mejoramiento continuo, de tal 

forma que se logre optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El docente rural enfoca sus clases en función de las necesidades de sus 

estudiantes, implanta problemas que mantienen relación con aquellos que 

enfrenta y debe resolver en la vida común; el docente urbano lo realiza, pero de 

manera parcial, aún no logra incluir de manera efectiva problemas comunes y 

fácilmente identificables por los estudiantes, debido a ello es que tras la 

observación  también percibe que la misma e idéntica falencia existe en la 

selección de contenidos de acuerdo al desarrollo cognitivo y socio afectivo; el 

docente rural lo ejecuta en forma adecuada, pero representa un punto a ser 

mejorado por su contraparte rural. 

 

Ambos docentes ponen bastante énfasis, aunque deben mejorar dando a 

conocer a sus estudiantes la programación y objetivos de la asignatura desde el 

inicio del año lectivo, tanto como en la explicación de los criterios de evaluación 

del área de estudio, de tal manera que los dicentes puedan tener en claro estas 

reglas básicas del entorno académico que debe conformarse con la finalidad de 

aprovechar al máximo el capital humano dentro del aula, tanto en la preparación 

previa o el reconocimiento de su estado dentro del programa curricular y de la 

evaluación como componente del proceso de aprendizaje. 

 

Como resultado de la observación, se determinó que ambos docentes utilizan el 

lenguaje adecuado para la comprensión de sus clases, de tal forma que los 

estudiantes pueden asimilar mejor el contenido de la asignatura y les facilita la 

interiorización de la información brindada. 

 

Tanto en el sector rural como en el urbano se recuerda a los estudiantes la 

mayoría de puntos clave que se trataron la clase anterior, llevando así a cabo 

una efectiva realimentación de los conceptos asimilados con anterioridad, 

aunque sólo el docente urbano ejecuta completamente un proceso de 

cuestionamiento hacia los educandos de los temas más importante; es decir, 
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emite preguntas acerca de ellos, el profesor rural lo realiza, pero no tan 

eficientemente como su contraparte. En cambio, el docente rural realiza una 

mejor introducción al tema de la nueva clase, pone mayor énfasis en esa parte 

del desarrollo del tema del día y muestra así una idea más clara acerca de los 

nuevos conocimientos que pretende infundir. 

 

A los estudiantes del sector urbano se les permite expresar más libremente sus 

preguntas e inquietudes dentro de clase; esto no quiere decir que en el sector 

rural no se les permite, pero es evidente mayor énfasis en este aspecto en el 

docente urbano. Ambos propician parcialmente el debate y discusión de las 

opiniones divergentes, así mismo en el respeto a esas diferencias, mas al 

referirnos a que ambos docentes estimulen a que sus estudiantes argumenten 

sus opiniones, que las analicen y debatan acerca de ellas, ambos docentes 

deben mejorar este punto y más el del sector rural. 

 

El docente rural aprovecha mucho mejor el entorno natural y social de sus 

educandos, propiciando de esta manera el aprendizaje significativo al tomar 

como punto de fundamentación aquel entorno donde el dicente se desenvuelve 

en el día en día, donde ellos habitan y conviven cotidianamente, donde no hay 

presiones de escenarios preconcebidos o preparados, sino donde se puede 

lograr el mayor beneficio para la captación del conocimiento; aunque el docente 

rural es un poco deficiente al exponer las relaciones y diferencias entre los 

temas tratados en la clase, aunque lo realiza de forma no ideal, puede y debe 

mejorar en este aspecto, ya que al realizar comparación y relación entre los 

temas, les brindaría así una mayor cantidad de herramientas mentales a los 

educandos, obviamente bajo la guía y orientación, no de lo que deben pensar, 

sino de hacia dónde debe dirigirse el conocimiento que proponen en el tema y la 

inmediata asimilación e interiorización de este. 

 

De acuerdo a la observación realizada, existen grandes deficiencias en el sector 

rural en temas relacionados al trabajo en grupos o equipos siendo los puntos con 

mayor problema: la organización de la clase para la realización de trabajo 

grupales, en donde se evidencia la falencia del mismo, también y en total 

relación al anterior, está la propuesta de actividades en sí que ameriten la 



88 
 

 
 

conformación de grupos, es así que como resultado de ello, obviamente no se 

puede proponer o promover la autonomía dentro de los grupos, si no hay grupos 

en los cuales referirse y de donde luego tratar de lograr un desarrollo 

autonómico; es por ello que el aprendizaje social, que es una de las bases en la 

educación moderna, no puede llevarse a escena y se contrapone con las 

metodologías constructivistas que se plantean desde hace muchos años atrás.  

 

En concordancia con las fallas mencionadas es imposible, tal como la tabla lo 

detalla, que se presenten claramente las reglas del trabajo en grupo, si éste, el 

trabajo en grupo, no se concreta dentro de la clase de la manera que ya se 

evidencia en este análisis. El sector urbano no distancia mucho del rural, aunque 

sí es notable que se muestre mayor énfasis y dominio del trabajo grupal. 

 

En sí, se puede decir que lo antes mencionado en relación a los grupos, ambos 

sectores deben realizar cambios generales que propongan la inclusión del 

trabajo grupal dentro del aula de manera efectiva y que de tal forma permitan los 

estudiantes esa interacción buscado al utilizar esta herramienta social, ya que 

aunque casi en su totalidad comparten que el propósito del grupo es que todos 

aprendan y no una competencia entre individuos a sectores, así mismo como 

exigen que todos los estudiantes realicen el mismo trabajo. 

 

Es notable dentro del análisis de las tablas la carencia significativa de la 

aplicación de grupos, tal como lo detalla la falta de promoción de la interacción 

de los estudiantes en el grupo, la poca motivación para la ayuda de unos a otros, 

mas en el sector rural sí existe la valoración significativa de los resultados 

obtenidos en los pocos ejercicios o trabajos que se realizan de manera 

cooperativa, así es que también en este sector se estimula considerablemente a 

los estudiantes al culminar una de las actividades programadas. 

 

El docente del sector rural despunta considerablemente cuando se refiere a 

explicar la importancia de los temas tratados para afrontar los aspectos reales de 

la vida diaria de sus estudiantes, así como a recalcar los puntos clave de cada 

tema, a realizar al final de la clase un resumen de los temas tratados 

concretando así las ideas principales o realimentando estas ideas y así estar 
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mayoritariamente seguro de la interiorización por parte de sus educandos de 

todos los aspectos vistos hasta ese momento. Así mismo en este sector, es 

notable la elaboración de material didáctico para el desarrollo de las clases, 

representando esto una fortaleza del proceso y lo complementa no sólo con 

esto, sino que el material elaborado mantiene plena relación con el tema y 

entorno social de los participantes de la clase; y es más, no sólo termina en ello, 

sino que la bibliografía que utiliza es plenamente actual, orientada tanto al 

entorno social, como a la etapa de desarrollo cognitivo. 

 

De todas las habilidades evaluadas por el proceso de observación, destaca que 

en el sector rural se propone mayor énfasis para alcanzar una buena exposición 

grupal, escuchar y respetar; siendo de tal forma aspectos claves en la áreas de 

formación técnica, social y afectiva, orientándose así hacia alcanzar objetivos 

que faciliten el desarrollo de competencias, aunque en este sector, debe mejorar 

bastante para alcanzar una buena argumentación por parte de sus educandos, 

ya que sin ella, no se lograría poner en evidencia las competencias 

mencionadas. 

 

 Punto notable es la poca socialización que el sector urbano alcanza como 

habilidad propuesta y es uno de aquellos aspectos que debe propender en 

mayor importancia a alcanzar. 

 

Existen varios aspectos que notablemente ambos sectores deben mejorar, es 

así que destacan, el trabajo en grupo, el uso de tecnologías de la información, la 

incorporación de sugerencias y la diversidad, así como la argumentación 

profunda, pero todos ellos no presentan una evaluación nula en esta 

observación, solamente aspectos que deben mejorarse y evidentemente ambos 

docentes pueden hacerlo, ya que existen muchos otros ítems, en los cuales su 

calificación es bastante aceptable y con ellos lograrían implementar los ajustes 

necesarios para mejorar evidentemente el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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GRÁFICO No. 2 

 

 
 

FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira y  Francisco Huerta Rendón 
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 
 

 

Una de las falencias encontrada dentro de la investigación sobre la aplicación de 

normas y reglamentos es la falta de planificación de clases en función de un 

horario establecido en el sector urbano.  

 

En forma general se aprecia que conocen y aplican las normas y reglamentos de 

la institución.  La escuela rural es la que tiene mayor puntuación en la aplicación. 

 

El ítem que merece mayor atención es el referente a la planificación de clases en 

función de horarios establecidos donde el sector urbano refleja una carencia 

significativa y preocupante que claramente debe ser mejorado por el docente 
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2.1.  Aplica el reglamento interno de la
institución en las actividades del aula.

2.2.  Cumple y hace cumplir  las normas
establecidas en el aula

2.3.  Planifica y organiza las actividades del aula

2.4.  Entrega a los estudiantes las calificaciones
en los tiempos previstos por las autoridades.

2.5.  Planifica las clases en función del horario
establecido.

2.6.  Explica las normas y reglas del aula a los
estudiantes

2.7.  Llega puntualmente a todas las clases.

2.8.  Falta a  clases solo en caso de fuerza
mayor

APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

C.E. Rural C.E. Urbano
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GRÁFICO No.3 
 

 
 
 

 
FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira y  Francisco Huerta Rendón 

   ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
 

 

Según la apreciación del investigador en la escuela rural el docente debe 

mejorar la motivación en los estudiantes, compartir intereses y trabajar en el aula 

actividades que promuevan el trabajo en equipo. 
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3.1.  Busca espacios y tiempos para mejorar la
comunicación con los estudiantes

3.2.  Dispone y procura la información necesaria
para mejorar el trabajo con los estudiantes.

3.3.  Se identifica de manera personal con las
actividades de aula que se realizan en conjunto.

3.4.  Comparte intereses y motivaciones con los
estudiantes

3.5.  Dedica el tiempo suficiente para completar
las actividades que se proponen en el aula.

3.6.  Cumple los acuerdos establecidos en el aula

3.7.  Maneja de manera  profesional, los
conflictos que se dan en el aula.

3.8.  Esta dispuesto a aprender de los estudiantes

3.9.  Propone alternativas viables para que los
conflictos se solucionen en beneficio de todos.

3.10.   Enseña a respetar a las personas
diferentes.

3.11.   Enseña a no discriminar a los estudiantes
por ningún motivo.

3.12.   Enseña a mantener buenas relaciones
entre estudiantes.

3.13.   Toma en cuenta las sugerencias,
preguntas, opiniones y criterios de los…

3.14.   Resuelve los actos indisciplinarios de los
estudiantes, sin agredirles en forma verbal o…

3.15.   Fomenta la autodisciplina en el aula

3.16.   Trata a los estudiantes con cortesía y
respeto.

CLIMA DE AULA 
C.E. Rural C.E. Urbano
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4.2. Análisis y discusión de resultados de las características del clima 

de aula 

PERCEPCIÓN DEL CLIMA DE AULA DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL CENTRO 
EDUCATIVO URBANO 

 
 

Percepción del clima del aula 
   Tabla  No. 14      Gráfico No. 4  
  

  
 
 
  FUENTE: Encuesta a estudiantes de la escuela Luis Mendoza Moreira 
  ELABORACIÓN: Aurea Hanze 
 

  

Percepción del clima del aula 
    

   Tabla  No. 15       Gráfico No. 5 
    

  

   
 
 FUENTE: Encuesta a estudiantes de la escuela Luis Mendoza Moreira  

 ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
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Subescalas CES - 
Profesores 

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS 
 

PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 4,97 

AFILIACIÓN AF 4,85 

AYUDA AY  6,18 

TAREAS TA 4,88 

COMPETITIVIDAD CO 7,06 

ORGANIZACIÓN OR 3,88 

CLARIDAD CL 6,55 

CONTROL CN 5,48 

INNOVACIÓN IN 6,18 

COOPERACIÓN CP #¡DIV/0! 

PROFESORES 

SUBESCALAS 
 

PUNTUACIÓN 

IMPLICACIÓN IM 10.00 

AFILIACIÓN AF 9.00 

AYUDA AY  8.00 

TAREAS TA 9.00 

COMPETITIVIDAD CO 8.00 

ORGANIZACIÓN OR 7.00 

CLARIDAD CL 9.00 

CONTROL CN 2.00 

INNOVACIÓN IN 9.00 

COOPERACIÓN CP 7.73 
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Según los datos arrojados en la investigación realizada a los estudiantes, se 

observa que las subescala as con mayor puntuación son la Competitividad con 

7.06 y Claridad con 6.55 puntos, mientras que la puntuación más baja es la de 

organización con 3.88, lo cual indica la subescala que habría que mejorar es la 

de menor puntuación que es la Cooperación.   

Los datos muestran que la subescala con mayor puntuación en los docentes es 

la Implicación con la puntuación más alta con 10 puntos mientras que la de 

menor puntuación es el Control con una puntuación de 2. 

 

Cabe mencionar que la cooperación en los estudiantes de ambos centros 

educativos no fueron evaluados; por eso el resultado en 0 de las dos 

instituciones. 

 

Es importante anotar que se puede observar enorme diferencia de puntos de 

vista de los estudiantes y del maestro especialmente en las subescala 

referentes a implicación, afiliación, tareas, organización, claridad y control; 

mientras que la subescala de competitividad solo hay un punto de diferencia. 
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PERCEPCIÓN DEL CLIMA DEL AULA DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL 

CENTRO EDUCATIVO RURAL 

 

Percepción del clima del aula 
 

   Tabla  No. 16      Gráfico No. 6 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la escuela  Francisco Huerta Rendón 
ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

    

Percepción del clima del aula 
 

   Tabla  No. 17       Gráfico No. 7 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de la escuela  Francisco Huerta Rendón 
ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

ESTUDIANTES 

SUBESCALAS 
 

PUNTUACIÓN 

 
IMPLICACIÓN IM 5.53 

 
AFILIACIÓN AF 6.13 

 
AYUDA AY  6.28 

 
TAREAS TA 5.69 

 
COMPETITIVIDAD CO 7.16 

 
ORGANIZACIÓN OR 5.28 

 
CLARIDAD CL 5.69 

 
CONTROL CN 3.88 

 
INNOVACIÓN IN 6.56 
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IMPLICACIÓN IM 10.00 
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10,00 10,00 

8,00 

6,00 

8,00 

9,00 

8,00 

4,00 

8,00 
8,64 

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 - Profesores 



95 
 

 
 

En la investigación realizada a los estudiantes de la escuela rural, la puntuación 

más alta es Competitividad con un valor de 7.16 puntos y la más baja es de 

control con 3.88 puntos. 

 

En la escuela rural los profesores, según la investigación, la subescala con 

mayor puntuación es la Afiliación e Implicación con una puntuación de 10, 

mientras que el puntaje más bajo con 4 puntos es la subescala de Control. 

 

Se concluye después de haber  observado y comparado tanto la escala como 

los cuadros acerca de la percepción del clima del aula de clases tanto de la 

escuela urbana como la rural, existe poca diferencia. 

 

Se debe comparar en primer lugar la percepción del clima desde el punto de 

vista de los estudiantes de ambos centros educativos, y se nota que la 

competitividad alcanza el más alto puntaje en las dos instituciones, mientras 

que el puntaje más bajo en la escuela urbana es la organización, mientras que 

en la escuela rural el puntaje más bajo es el control, esto indica que se debe 

mejorar la organización y el control. 

 

Mientras que en la comparación de los dos profesores, el puntaje más alto 

también coincide en la implicación y en el más bajo, el control. 

 

Al hacer la comparación entre alumno – profesor de cada centro educativo, los 

cuadros indican que hay diferencia de opinión en muchos de los puntos 

examinados. 
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4.3. Análisis y discusión de resultados de las habilidades y 

competencias docentes. 

AUTOEVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL DOCENTE 

Gráfico No. 8 

 
FUENTE: Encuesta Escuelas Luis Augusto Mendoza Moreira y  Francisco Huerta Rendón 

  ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
 

0 1 2 3 4 5

1.1. Preparo las clases en función de las necesidades de los    estudiantes, con problemas similares a los que enfrentarán en la
vida diaria.

1.2.Selecciono los contenidos de aprendizaje de acuerdo con el desarrollo cognitivo y socio afectivo de los estudiantes.

1.3.Doy a conocer a los estudiantes la programación y objetivos de la asignatura, al inicio del año lectivo.

1.4.Explico los criterios de evaluación del área de estudio

1.5.Utilizo el lenguaje adecuado para que los estudiantes me comprendan.

1.6.  Recuerdo a los estudiantes los temas tratados en la clase anterior.

1.7.  Pregunto a los estudiantes sobre las ideas más importantes desarrolladas en la clase anterior.

1.8.  Realizo una breve introducción antes de iniciar un nuevo tema o contenido.

1.9.  Permito que los estudiantes expresen sus preguntas e inquietudes

1.10.   Propicio el debate y el respeto a las opiniones diferentes.

1.11.   Estimulo el análisis y la defensa de criterios de los estudiantes con argumentos.

1.12.   Expongo las relaciones que existen entre los diversos temas y contenidos enseñados.

1.13.   Aprovecho el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje significativo de los estudiantes.

1.14.   Organizo la clase para trabajar en grupos

1.15.   Utilizo técnicas de trabajo cooperativo en el aula

1.16.   Doy estímulos a los estudiantes cuando realizan un buen trabajo

1.17.   Valoro los trabajos grupales de los estudiantes y les doy una calificación

1.18.   Propongo actividades para  que cada uno de los estudiantes trabajen en el grupo

1.19.   Motivo  a los estudiantes para que se ayuden unos     con otros

1.20.   Promuevo la interacción de todos los estudiantes en el grupo

1.21.   Promuevo la autonomía dentro de los grupos de trabajo

1.22.   Valoro las destrezas de todos los estudiantes

1.23.   Exijo que todos los estudiantes realicen el mismo trabajo

1.24.   Reconozco que lo mas importante en el aula es aprender todos

1.25.   Promuevo la competencia entre unos y otros.

1.26.   Explico claramente las reglas para trabajar en equipo

1.27.   Incorporo las sugerencias de los estudiantes al contenido de las clases.

1.28.   Explico la importancia de los temas tratados, para el aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes.

1.29.   Recalco los puntos clave de los temas tratados en la clase.

1.30.   Realizo al final de la clase resúmenes de los temas tratados.

1.31.   Entrego a los estudiantes las pruebas y trabajos calificados a tiempo.

1.32.   Reajusto la programación en base a los resultados obtenidos en la evaluación.

1.33.   Elaboro material didáctico para el desarrollo de las clases.

1.34.   Utilizo el material didáctico apropiado a cada temática.

1.35.   Utilizo en las clases tecnologías de comunicación e información.

1.36.   Utilizo bibliografía actualizada.

1.37.   Desarrollo en los estudiantes las siguientes habilidades:

1.37.1.    Analizar

1.37.2.    Sintetizar

1.37.3.    Reflexionar.

1.37.4.    Observar.

1.37.5.    Descubrir.

1.37.6.    Exponer en grupo.

1.37.7.    Argumentar.

1.37.8.    Conceptualizar.

1.37.9.    Redactar con claridad.

1.37.10.   Escribir correctamente.

1.37.11.   Leer comprensivamente.

1.37.12.   Escuchar.

1.37.13.  Respetar.

1.37.14.  Consensuar.

1.37.15.  Socializar.

1.37.16.  Concluir.

1.37.17.  Generalizar.

1.37.18.  Preservar.

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

C.E. Rural C.E. Urbano



97 
 

 
 

Luego de haber realizado el levantamiento de información en cuanto a lo 

referente a la autoevaluación por parte de los docentes, se puede determinar 

que existen muchos factores que en sí se pueden considerar como fortalezas 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y que les permite desarrollar de 

manera efectiva cada una de sus clases; es así que tras la observación de la 

clase tipo y la autoevaluación de la misma, los docentes observados 

consideran que previo al desarrollo de su clase, incluyen ejemplos reales a su 

entorno, con situaciones comunes para ellos, mismas que les permitirán 

alcanzar los objetivos deseados de transferencia del conocimiento, siendo por 

ello clave el aspecto que los docentes recalcan al incluir contenido que fue 

diseñado de acuerdo a su etapa del desarrollo cognitivo y muy puntualmente, al 

desarrollo socio afectivo, siendo ello otra fortaleza dentro del desenvolvimiento 

de la clase.  

 

Cada docente está consciente de la gran importancia de informar a sus 

dicentes acerca de la programación y objetivos de la asignatura, punto de gran 

relevancia para ellos ya que les permite tener una idea general de todo el 

contenido de la asignatura, así mismo tener en claro los criterios de evaluación 

les facilitará la comprensión de sus calificaciones tanto cuantitativas como 

cualitativas. 

 

La utilización del lenguaje familiar y coloquial que mantienen los educadores, 

logra en gran manera hacer sentir a los educandos en un ambiente acogedor y 

no propone distancias entre los agentes dentro del aula, facilitando así alcanzar 

los objetivos propuestos dentro del proceso. 

 

Otro aspecto importante en que se destacan ambos docentes es la 

realimentación de los conocimientos previamente adquiridos, dando la facilidad 

a sus educandos de recordar, reafirmar y reorganizar elementos importantes 

dentro de su formación, permitiendo como paso posterior a esta la inmediata 

introducción a un nuevo tema o contenido, mas en este aspecto el docente del 

sector rural está consciente que no lo ha encarado mayormente como una 

prioridad dentro de su clase, a diferencia del docente del sector urbano;  es así 

que a partir de ello, los docentes permiten que los estudiantes participen 
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parcialmente de debates acerca de sus diferencias de opinión, siendo un punto 

del cual están conscientes que deben mejorar ya que muchas veces no son 

completamente aceptadas las ponencias distintas, pero el docente urbano 

estimula el desarrollo de opiniones y defensa de argumentos. 

 

Exponer las relaciones y diferencias entre los temas enseñados es otro punto 

que resalta a favor del docente del sector urbano y que debe ser mejorado por 

el docente rural, ya que ambos aprovechan el entorno natural y social para 

lograr el aprendizaje significativo y este es un hecho que demanda relacionar 

de forma integral cada concepto estudiado. 

 

Tanto el docente rural como el urbano, proponen el trabajo cooperativo y la 

puesta en escena de técnicas que propicien la integración de conocimientos, 

sentimientos y percepciones individuales hacia el aporte grupal, pero el área 

rural no logra organizar  su entorno de clase en grupos cooperativos o 

actividades que engloben a los diversos pensamientos o formas de resolver 

situaciones o asimilar el conocimiento, es así que la aplicación de la 

construcción del pensamiento cooperativo o social debe ser fortalecida por el 

sector rural, aunque ambos docentes aseguran que integran o proponen la 

agrupación de sus estudiantes, en la búsqueda de grupos  de trabajo, 

recalcando también que promueven la autonomía dentro de ellos, no sólo 

aportando al colectivo, sino otro punto a favor, cuando valoran las destrezas 

individuales de sus estudiantes. 

 

Es notable la construcción del conocimiento de forma cooperativa o social 

cuando ambos docentes promueven aspectos que aportan a esa formación en 

grupo, es decir están generando situaciones donde los estudiantes realicen de 

forma generalizada el mismo trabajo, promoviendo que dentro del aula no 

hayan distanciamientos entre la asimilación de un grupo u otro, de un 

estudiante u otro, mas bien persiguen alcanzar que todos aprendan de manera 

significativa, reforzando además mediante la competencia entre unos y otros, 

sin demostrar aquello una segregación entre los dicentes, sino más bien una 

herramienta para que todos sientan la necesidad del mejoramiento continuo, 

además que ambos docentes mantienen bien en claro las reglas de los grupos, 
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de la mecánica de la actividad y de cómo el grupo debe funcionar, estos 

aspectos dan estabilidad y consistencia al ejercicio de aprendizaje. 

 

Cuando ambos docentes incorporan las sugerencias de los estudiantes al 

contenido de clase, dan un gran paso en la integración social previamente 

explicada, no sólo dejan libertad de pensamiento, sino que incluyen el 

pensamiento crítico de sus educandos, de tal manera que así además al 

explicarles la importancia en la vida diaria actual o futura, aportan más de fondo 

a la aplicación del aprendizaje propendiendo al desarrollo de competencias en 

ellos; estos aspectos junto al hecho que ambos docentes recalquen la 

importancia de los puntos clave, hace que el entorno de aprendizaje se vuelva 

más completo, interactivo y cálido. 

 

En los dos sectores se da gran importancia a la realimentación de  los 

conceptos vistos en clase cuando al final de cada clase resumen el contenido 

de la misma, dando así mayor facilidad a que los estudiantes confirmen las 

ideas e interioricen los conceptos logrando así la fijación del conocimiento. 

 

La entrega de resultados oportunos en relación a las evaluaciones es un punto 

que destaca en el área urbana mas no tanto en el área rural, siendo el profesor 

rural consiente de aquello, así mismo como el docente urbano toma esos 

resultados para realizar reajustes o ciertos cambios en la programación 

académica aprovechando así de manera efectiva el propósito de la evaluación 

como tal. 

 

Los docentes elaboran y utilizan material didáctico y bibliográfico apropiado a 

cada temática y orientado a los aspectos culturales y sociales de sus 

educandos, mas destaca la necesidad de mejorar el uso de tecnologías de 

información y comunicación dentro del aula, las herramientas informáticas no 

son parte integral en la planificación o desarrollo de las actividades de clase. 

 

Tanto en el sector rural como urbano, los docentes consideran que dentro del 

desarrollo de sus clases logran incluir todas las herramientas necesarias que 

les permitan a sus estudiantes desarrollar varias habilidades, en sí, perciben 
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que los educandos las desarrollan, siendo remarcado el hecho que éstos 

logran analizar, sintetizar, reflexionar, observar y descubrir, de acuerdo a las 

expectativas de los profesores. Esto representa una fortaleza para los dicentes, 

ya que los habilita a captar y procesar todo la información que disponen y toda 

aquella nueva que de forma gradual e incremental vayan teniendo a su 

alcance; significa así que, al momento de llevar a escena una nueva temática, 

la asimilación del grupo será más rápida y efectiva. 

 

El docente rural, confirma la necesidad de mejorar en sus educandos el 

desarrollo de la habilidad de exposición en grupo, manteniendo relación con la 

falencia denotada en la realización de tareas o trabajos en grupo, 

anteriormente mencionada en este análisis. Esto no constituye un punto a 

mejorar, de acuerdo al docente urbano, ya que éste mismo estima que cumple 

con total cabalidad con el desarrollo de esta habilidad y forma parte de las 

fortalezas del aula. 

 

En el grupo rural y el grupo urbano, los docentes afirman proveer de todos los 

recursos cognitivos que permiten a los dicentes obtener las habilidades de 

argumentar, conceptualizar, redactar con claridad, escribir y leer 

correctamente, de tal manera que esto les valida estar aptos para la lectura 

comprensiva y una eficiente  redacción, mostrando que se cumple con un 

propósito fundamental en el aprendizaje y preparándolos así para la asimilación 

y reproducción de conocimientos en etapas posteriores; al darles la 

herramienta de argumentación, los educadores alcanzan un propósito básico 

en la formación dentro del aula. 

 

Otras de las habilidades que ambos docentes consideran que han desarrollado 

a cabalidad y que constituyen fortalezas dentro de sus estudiantes, dándoles 

así herramientas no únicamente cognitivas, sino afectivas y de integración con 

su entorno, son aquellas referentes a respetar, consensuar, socializar, concluir, 

generalizar y preservar; estando claros que la obtención de las mismas, los 

posibilita a un adecuado desarrollo socio afectivo con sus familiares, amigos, 

compañeros de escuela y profesores. 
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El análisis de esta tabla, nos da claramente a entender que ambos docentes se 

sienten conscientes de sus fortalezas y sobre todo, consientes de aquellas 

áreas en las cuales necesitan mejorar, lo cual es muy importante dentro de la 

auto crítica y el mejoramiento continuo al que un buen educador debe 

propender. 

Gráfico No. 9 
 

 
 

FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira y  Francisco Huerta Rendón 
  ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 
 

Según los datos generados en la investigación el desarrollo emocional de los 

docentes es óptimo desde su punto de vista, pues cada una de las preguntas ha 

sido contestada con el mayor puntaje. 

 
Gráfico No. 10 

 
 

 
 

 
FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira y  Francisco Huerta Rendón 

  ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
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De acuerdo a la autoevaluación del docente, los docentes aplican normas y 

reglamentos de la institución y también lo dan a conocer a la comunidad 

educativa. De acuerdo al gráfico, el docente rural tiene el puntaje más bajo en la 

pregunta 3.8 referente a que falta a clase solo en caso de fuerza mayor, luego 

las demás preguntas pasan el 50% del puntaje. 

 
Gráfico No. 11 

 

 
 

FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira y  Francisco Huerta Rendón 
   ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
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Según los datos reflejados en la autoevaluación de los docentes, mantienen un 

clima óptimo en el aula donde se puede desarrollar un aprendizaje activo y 

productivo. 

 
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL DOCENTE  

POR PARTE DEL ESTUDIANTE 
CENTRO EDUCATIVO URBANO 

Gráfico No.12 

 
 

  FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira  
  ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
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En el gráfico 12 se puede ver que los estudiantes han sido encuestados bajo los 

mismos criterios que se han evaluado por la observación, únicamente diverge en 

que se les ha preguntado acerca de la frecuencia con que realizan o logran los 

aspectos cuestionados, de tal manera que en cada uno de ellos se atiende a 

porcentajes de desempeño que reflejan los puntos de vista de los dicentes hacia 

sus profesores. 

 

Los criterios de evaluación de acuerdo a la frecuencia son: siempre, 

frecuentemente, algunas veces, rara vez y nunca; por lo tanto se debe 

considerar que para que un criterio sea prominente dentro de la evaluación, este 

debe superar el 50% dentro del grupo, caso contrario, se debe analizar la 

diferencia que exista entre ellos, entre el de mayor porcentaje y el inmediato 

superior o inferior. 

 

Únicamente un tercio de los estudiantes del aula consideran que el profesor 

prepara las clases en función de las necesidades de los estudiantes, los 

restantes dos tercios se reparten la opinión que va desde frecuentemente hasta 

nunca, aunque nunca representa sólo el 6% pero la apreciación general por 

parte de ellos denota que no sienten que sus necesidades sean parte 

fundamental de la planificación de clase del docente. 

 

El 48% de los educandos consideran que el docente da a conocer la 

programación y objetivos al inicio del año, lo que da a entender que la mayoría 

de ellos no se siente totalmente identificado con los aspectos a ser cubiertos por 

la asignatura, así como también en contar con una visión general de a dónde los 

conduce esta y principalmente de a donde los hará llegar el profesor en los 

conocimientos que deberán interiorizar. 

 

Es contundente la percepción que el grupo tiene acerca de que el docente 

explique las relaciones que existen entre los diversos o contenidos señalados, 

donde el mejor criterio de evaluación no supera el 27%, manteniéndose muy 

parejo en todos los demás y únicamente un 6% cree que nunca las explica. Esta 

observación complementa el criterio previamente analizado, ya que 

evidentemente los estudiantes no perciben la relación existente entre cada 
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aspecto visto en clase durante el año lectivo y esto hace que ellos no perciban o 

no lleguen a entender la forma en que cada tema se entrelaza o forma parte del 

conocimiento integral de la asignatura. 

 

Al referirse a realizar una introducción a los nuevos temas o ejemplificar los 

temas tratados, la mayoría de estudiantes  concuerdan que se realiza un buen 

trabajo, aunque resalta el hecho que al hablar de la ejemplificación alcanza el 

70%, lo que representa que los estudiantes consideran que se utilizan 

situaciones significativas y fáciles de entender, mismas que les permiten sentirse 

identificados con los temas. 

 

La percepción de los estudiantes acerca del trabajo grupal y las técnicas 

cooperativas, claramente da a entender que ellos consideran que no se realiza 

un trabajo efectivo por parte del docente o no representativo que les permita 

percibir que éste pone énfasis en organizar grupos y desarrollar en clase 

actividades de este tipo. 

 

Los educandos perciben mayoritariamente que el docente los estimula cuando 

realizan un buen trabajo, lo que representa que ellos perciben la motivación que 

él les da y los anima de tal manera que dentro del aula buscan interactuar, 

opinar, esforzarse más y tener un mejor desempeño, es así que los dicentes 

aportan en gran manera a mejor desempeño del ambiente de clase. 

 

Aun siendo pocas las actividades que se realizan en grupo, al momento en que 

se llevan a cabo alguna de estas, los educandos perciben que el docente valora 

los trabajos que estos realizan, así mismo como esa actividad propuesta hace 

que todos y cada uno de los estudiantes participen de manera integral del 

ejercicio puesto en escena, lo cual demuestra que el docente, si bien no plantea 

situaciones como estas continuamente, cuando se presentan, tiene especial 

atención en que se cumplan los propósito de la técnica grupal, sin dejar de lado 

a ninguno de los estudiantes y mostrando que los evalúa, premia e incentiva por 

igual. 
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Además que cuando se realizan actividades grupales, el profesor promueve la 

interacción de todos los estudiantes y motiva a que se ayuden unos a otros, 

resultando aquello en la integración de conocimientos, el desarrollo social de  

nuevos y el aprovechamiento de las capacidades individuales hacia la 

interiorización de conocimientos generales a todos. 

 
Gráfico No.13 

 

 
 
   FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira  
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
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Como ya se ha mencionado y es claramente identificable tampoco las 

actividades grupales son una parte esencial en la planificación y ejecución de las 

clases, mas, se evidencia que cuando se plantean, el docente pone especial 

atención en ellas de tal manera que promueve la autonomía dentro de los 

grupos, además valora dentro de los grupos las capacidades de todos y cada 

uno de los estudiantes, sin desmerecer a ninguno, es exigente en que todos los 

dicentes realicen el mismo trabajo, siempre les infunde la importancia en que 

todos aprendan de forma equitativa, sin presiones innecesarias o enfocar 

meramente a un ambiente competitivo, aunque sí hay competencia de una 

manera sana y entretenida que los impulsa a mejorar y alcanzar nuevos logros 

tanto académicos como personales poniendo en claro cada regla del trabajo en 

grupo, el desarrollo y evaluación que van a recibir. 

 

Mayoritariamente los estudiantes consideran que el docente logra desarrollar en 

ellos varias habilidades como el análisis, síntesis, reflexión, observación, 

redacción, escritura y lectura, clara, correcta y comprensible, destacando entre 

todas, la lectura y el análisis; lo que demuestra que los dicentes perciben con 

gran aceptación el trabajo realizado por el profesor y sienten que ellos se ven 

beneficiados por los resultados, los capacita para resolver situaciones donde 

deben demostrar estas habilidades mencionadas. Las que denotan una menor 

ponderación son la síntesis y la observación, mas superan el 50% de aceptación 

grupal y no representan puntos muy distanciados de la aceptación general. 

 

La evaluación de desempeño del docente por parte de sus estudiantes es en 

general muy buena y refleja el interés que el educador ha puesto en su grupo y 

todas aquellas técnicas que implementa dentro del salón de clase. Existen 

aspectos que deben mejorarse, mas el desempeño general y sobre todo bajo la 

óptica de los educandos, resulta en una excelente aceptación del entorno de 

aprendizaje. 

 

De acuerdo al cuestionario realizado a los estudiantes de la escuela urbana, el 

docente desarrolla habilidades pedagógicas y didácticas con éxito lograr el 

aprendizaje en los estudiantes; aunque se debe mejorar en las técnicas de 
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trabajo cooperativo, la utilización de tecnologías de comunicación, la 

competencia y relacionar temas. 

 
Gráfico No. 14 

 

 
 

  FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira  
  ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
 

De acuerdo a la encuesta a los estudiantes su percepción en cuanto a la 

aplicación de normas y reglamentos se da siempre y frecuentemente, es decir 

que la institución tiene mucho interés en que se conozcan y se apliquen las 

normas. Aunque se nota que no sigue un horario establecido para el desarrollo 

de cada una de las áreas. 
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Gráfico No. 15 

 

 
 

    
   FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira  
   ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
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La encuesta realizada a los estudiantes sobre la percepción del clima en el aula 

es  buena, ya que la mayoría tiene el 50% del puntaje; pues existe un aceptable 

ambiente para el aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL DOCENTE  
POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

CENTRO EDUCATIVO RURAL 
 

Gráfico No. 16 
 

 
 

    FUENTE: Encuesta Escuela Francisco Huerta Rendón  
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
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Los resultados de la observación realizada a los estudiantes del establecimiento 

educativo del sector rural reflejan que los dicentes perciben el desempeño del 

docente como mediocre, evidencia que en ninguno de los casos o criterios 

considerados afirman más del 50% su percepción favorable hacia el profesor. 

 

Únicamente el 50% de aceptación al desempeño del profesor se logra en la 

percepción a la preparación de clases en función de las necesidades de los 

estudiantes y la motivación que les brinde para  ayudarse unos a otros en los 

trabajos grupales. 

 

Apenas un tercio del grupo considera que el docente da a conocer 

adecuadamente la programación y objetivos del área al inicio del año lectivo, lo 

que refleja completamente que existe desorientación por ellos en cuanto a lo que 

se refiere a ubicarse dentro de algún punto específico de la asignatura, no 

brindando la facilidad de conocer los temas por verse o los que ya se hayan 

visto, dificultando enfocarse en avances o retomar puntos que no hayan sido 

muy claros. 

 

La misma percepción que el ítem anterior tienen acerca de la explicación de las 

relaciones existentes entre los diversos temas, confirmando aquella 

desorientación que se denota de estos resultados numéricos, siendo puntos de 

gran importancia a ser revisados por el docente, ya dentro de sus funciones 

globalizadoras está brindar un ambiente organizado y entendible para todos los 

dicentes, integrando todos los temas y su utilidad para la vida cotidiana. 

 

Una ligera mejora en la percepción de los estudiantes se obtuvo al consultarles 

si el docente realiza una introducción a los nuevos temas donde el 44% 

respondieron que siempre, igual al preguntarles acerca de los ejemplos en el 

tema tratado, lo que significa que el grupo estima que la forma en que ilustra o 

introduce el tema es medianamente entendible, puesto que el resto del 

porcentaje de los educandos no diverge demasiado en considerar que estas 

actividades son realizadas algunas veces, mostrando en ellas un promedio del 

20%. 
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Aunque un tercio de los estudiantes consideran que el docente organiza la clase 

para trabajar en grupos, el uso de esta técnica es únicamente una de las 

técnicas de trabajo cooperativo, es por ello que los educandos perciben que 

dentro de la aplicación de las mismas en clase, esto es deficiente y los 

porcentajes de recurrencia en la misma son muy bajos pero parejos, apenas un 

25% afirma que el uso de las técnicas cooperativas se realiza algunas veces. 

 

Algo que los estudiantes perciben y que notablemente han coincidido durante la 

observación es el poco o casi nulo aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación, siendo este un aspecto muy importante a tomar en 

cuenta y que requiere su inminente mejoramiento en la medida que los recursos 

lo permitan. 

 

En lo referente al trabajo en grupo, la apreciación de los estudiantes se mantiene 

pareja al considerar como deficiente el uso y aplicación de esta técnica, aunque 

destaca que al momento de valorar los trabajos grupales, el docente alcanza el 

42% al referirse a realizarlo frecuentemente. Se puede interpretar de la 

información estadística que, si bien no se realizan muchos  trabajos en grupo, 

cuando estos se realizan, despiertan gran interés en los educandos y tanto ellos 

como el docente propenden a ejecutarlos de la mejor manera y  aprovechando al 

máximo el desarrollo de la actividad propuesta; es por ello que al evaluar acerca 

de si el docente motive o no al grupo, el 50% coincide en afirmar que siempre y 

el 22% en el punto medio de algunas veces. 

 

Igual percepción se tiene cuando se refiere a la promoción de la interacción de 

todos los estudiantes  en grupo, manteniéndose todos los valores en la media 

del 22%. 
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Gráfico No 17 
 

 
    

 FUENTE: Encuesta Escuela Francisco Huerta Rendón  
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
 
 

Cabe destacar que entre los datos mostrados en la tabla anterior hay aquellos 

que muestran el interés que los docentes ponen en realizar un buen proceso 

dentro de los pocos trabajos en grupo que se realizan, esta técnica no es 

preponderante en el aula, mas es asimilada y percibida de forma consistente por 

los dicentes, lo que se confirma cuando el 50% del grupo cree que el profesor 
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explica claramente las reglas de la actividad grupal; así mismo reconoce que lo 

más importante durante la realización de la actividad grupal es que todos 

aprendan y no está orientada a que sólo un grupo a ciertas personas se vean 

beneficiadas de forma particular por la transferencia propuesta; y junto a ello 

consideran que el educador exige que todos los estudiantes realicen el mismo 

trabajo, insistiendo con ello en la importancia del desarrollo del grupo y de la 

interiorización de los conceptos de forma cooperativa. 

 

En menor escala en la percepción de frecuencia de ejecución por parte del grupo 

están los aspectos de la promoción de la competencia entre unos a otros, lo 

mismo que confirma esa percepción de los estudiantes acerca del trabajo por 

igual. Lo mismo se confirma con la valoración de todas las destrezas de los 

estudiantes y la promoción de la autonomía dentro de los grupos. 

 

La percepción de los educandos acerca del desarrollo de destrezas es muy 

similar en cada una de ellas, se recuerda que las destrezas evaluadas son: 

analizar, sintetizar, reflexionar, observar, descubrir, redactar con claridad, 

escribir correctamente y leer comprensivamente; en todas estas destrezas, se 

considera que se han desarrollado siempre en un promedio del 55%, lo cual 

representa un resultado aceptable dentro del promedio general y refleja que los 

estudiantes sienten cierta satisfacción del trabajo realizado por su profesor. 
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Gráfico No. 18 
 
 

 
    
    

 
 FUENTE: Encuesta Escuela Francisco Huerta Rendón  

    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

Según la investigación ambas en la escuela rural, los estudiantes aplican normas y 

reglamentos, tanto las de la institución como los de dentro del aula. 

 
 



116 
 

 
 

Gráfico No.19 
 

 
 

  
 

FUENTE: Encuesta Escuela Francisco Huerta Rendón  
  ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 
Los datos en esta investigación reflejan que los maestros tratan con mucho 

respeto a sus estudiantes, toman en cuenta sugerencias y criterios por parte de 

los mismos y el docente está predispuesto a aprender de sus estudiantes. Estos 
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mismos datos dan a conocer que los otros parámetros deben ser mejorados 

debido a que su puntuación es menor al 50%. 

 

OBSERVACIÓN A LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL DOCENTE POR 
PARTE DEL DOCENTE 

 

 

TABLA No. 18 

 

 

 

 
   
 
   
    FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira  
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
 

 

El docente de la escuela urbana considera su labor pedagógica óptima, 

mediante las dimensiones tomadas en consideración en la investigación los 

datos reflejan un puntaje de 10 en el Desarrollo Emocional y en el Clima de Aula, 

en las habilidades pedagógicas y didácticas 9.9 y en la Aplicación de Normas y 

Reglamentos 8.8. 

TABLA No. 19 

CENTRO RURAL 

Dimensiones Puntuación 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 9.6 

2. DESARROLLO EMOCIONAL DE 10.0 

3. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 8.4 

4. CLIMA DE AULA CA 10.0 

   
 FUENTE: Encuesta Escuela Francisco Huerta Rendón  

    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 
 

El docente la del centro educativo rural de igual manera considera su gestión 

pedagógica excelente, los datos que se reflejan en las dimensiones tiene una 

puntuación de 10 tanto en Desarrollo Emocional como en Clima de Aula, en las 

habilidades pedagógicas didácticas 9.6 y en Aplicación de Normas y 

Reglamentos 8.4  

CENTRO URBANO 

Dimensiones Puntuación 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 9.9 

2. DESARROLLO EMOCIONAL DE 10.0 

3. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 8.8 

4. CLIMA DE AULA CA 10.0 



118 
 

 
 

 

GRÁFICO No. 20 

 

 

 
 
FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira y  Francisco Huerta Rendón 

    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
 

 

 

Desde la perspectiva del investigador, según lo evidenciado en la observación 

de campo se denotaron ciertos aspectos incoherentes respecto al puntaje dado 

por el docente, la autoevaluación de docentes fue irreal debido a que hubo 

circunstancias que demostraron falta de motivación para que exista un clima 

agradable dentro del proceso de enseñanza aprendizaje donde haya calidez, fue 

escaza la relación interpersonal maestro – estudiante,  esto se notó más en el 

centro educativo rural. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
DESDE LA PERCEPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
TABLA No. 20 

 
  

 

 

 
     
 
 
 
    
     
 
    FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira  
     ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

 

 

Los estudiantes del centro educativo urbano han calificado la gestión 

pedagógica de la siguiente forma: el puntaje más alto se encuentra en la 

dimensión del clima de aula con un valor de 7.6, las habilidades pedagógicas 

con 7.7 y con 7 a la aplicación de normas y reglamentos.  

 

 

TABLA No.21 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Escuela Francisco Huerta Rendón  
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
 

En el centro educativo rural, en la evaluación de la gestión pedagógica desde la 

perspectiva de los estudiantes, el resultado fue 7.1 en el clima de aula, 6.8 en 

aplicación de normas y reglamentos y de 6.7 en las habilidades pedagógicas y 

didácticas. 

CENTRO URBANO 

Dimensiones Puntuación 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 7.4 

2. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 7.0 

3. CLIMA DE AULA CA 7.6 

CENTRO RURAL 

Dimensiones Puntuación 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 6.7 

2. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 6.8 

3. CLIMA DE AULA CA 7.1 



120 
 

 
 

GRÁFICO No.21 

 

 

 
 
 
FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira y  Francisco Huerta Rendón 

     ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
 

 

En este gráfico se puede observar, comparar e interpretar que la escuela rural 

necesita mejorar las dimensiones evaluadas sobre la gestión pedagógica, estos 

datos fueron la percepción de los estudiantes de ambos centros educativos. 

Se percibe que los estudiantes están necesitando trabajar en un ambiente de 

clase más didáctico donde el niño y la niña construyan sus propios 

conocimientos basados en el desarrollo de sus inteligencias a través de un 

trabajo cooperativo donde haya involucramiento de su disposición a relacionarse 

con su entorno. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
DESDE LA PERCEPCIÓN DEL INVESTIGADOR 

 
 

TABLA No. 22 
 
 

CENTRO URBANO 

Dimensiones Puntuación 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 7.4 

2. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 7.0 

3. CLIMA DE AULA CA 7.6 

 
    FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira  
     ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 
 
 

Los datos muestran una concordancia entre el estudiante e investigador, la 

valoración de las dimensiones es similar; el clima de aula tiene 7.6, habilidades 

pedagógicas 7.4 y aplicación de normas y reglamentos 7. 

 
 
 

 
TABLA No.23 

 
 

CENTRO RURAL 

Dimensiones Puntuación 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 6.7 

2. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 6.8 

3. CLIMA DE AULA CA 7.1 
    
          

 FUENTE: Encuesta Escuela Francisco Huerta Rendón  
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 
 
 
 

En el centro educativo rural, igualmente es similar el puntaje desde el punto de 

vista del estudiante y el del investigador; 7.1 es el puntaje de clima de aula, 6.8 

el de aplicación de normas y reglamentos y 6.7 el de las habilidades 

pedagógicas. 
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GRÁFICO No.22 
 
 

 
 
 

FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira y  Francisco Huerta Rendón 
    ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 
 

Al realizar la comparación de la gestión pedagógica a través de las dimensiones 

entre ambas instituciones educativas, se denota la necesidad de implementar 

nuevas estrategias didácticas pedagógicas innovadoras basadas en el desarrollo 

de la inteligencia emocional con un trabajo en equipo. 

 

Resumen y promedio del puntaje de la encuesta sobre la Gestión Pedagógica 

del docente: 

TABLA No. 24 

GESTIÓN PEDAGÓGICA - CENTRO EDUCATIVO URBANO 

Dimensiones Docente Estudiante Investigador Promedio 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 9.86 7.44 5.93 7.74 

2. DESARROLLO EMOCIONAL DE 10.00 - - 10.00 

3. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 8.75 7.01 6.25 7.34 

4. CLIMA DE AULA CA 10.00 7.64 8.09 8.58 
 
FUENTE: Encuesta Escuela Luis Augusto Mendoza Moreira  

   ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 
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De acuerdo al resumen de los resultados del levantamiento de información 

realizado, se puede reconocer que el docente percibe una mejor evaluación de 

su desempeño que la que tienen sus estudiantes o el investigador, lo que puede 

ser un poco peligroso ya que denota que podría no estar consiente de ciertas 

falencias, mismas que desde una evaluación externa son perceptibles, siendo 

necesario que se ponga énfasis en que el docente tome conciencia de las 

mismas y sobre todo ponga voluntad en el desarrollo y mejoramiento continuo. 

Cabe destacar que las percepciones por cada grupo entrevistado son similares, 

no en la parte numérica, mas sí en la consideración de los aspectos de mayor 

valor y los de menor. Se puede mencionar que el aspecto evaluado acerca del 

clima del aula, en donde el docente se auto evalúa con la mayor ponderación, es 

la misma representación por los estudiantes y el investigador, aunque la 

evaluación numérica es mucho menor, es decir la calificación dada por estos 

últimos es menor pero igual sigue siendo el aspecto con mejor calificación.  

Al evaluarse las habilidades pedagógicas y didácticas, el docente considera 

ciertas pequeñas fallas, el estudiante puntúa menor en su calificación y el 

observador apenas califica sobre el 50% lo que representa en promedio a todos 

con el 75%. 

El desarrollo emocional es una aspecto que únicamente el docente marca una 

puntuación y esta es del 100%. 

La aplicación de las normas y reglamentos, de la misma manera, es un aspecto 

donde el docente puntúa sobre el 80%, disminuye con el estudiante y menos aún 

por el investigador, aunque en promedio se puntúa muy similar al primer aspecto 

evaluado. 

El clima en el aula, donde el docente se autocalifica con 10, el estudiante evalúa 

con 7.64, mas el investigador propone un puntaje mayor; esto hace que en el 

promedio general, sea un aspecto que recibe un puntaje promedio de 8.58%. 
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TABLA No. 25 

GESTIÓN PEDAGÓGICA - CENTRO EDUCATIVO RURAL 

Dimensiones Docente Estudiante Investigador Promedio 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS HPD 9.58 6.74 6.85 7.72 

2. DESARROLLO EMOCIONAL DE 10.00 - - 10.00 

3. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS ANR 8.44 6.82 8.44 7.90 

4. CLIMA DE AULA CA 10.00 7.10 8.09 8.39 
 
 FUENTE: Encuesta Escuela  Francisco Huerta Rendón 

   ELABORACIÓN: Aurea Hanze Moreno 

 

La interpretación de los resultados en el centro de educación rural no difieren 

mucho de los del centro de educación urbana, los promedios son casi los 

mismos y los ítems evaluados por los docentes, difieren en algo los del 

estudiante y los del investigador, como se puede observar en las puntuaciones 

referentes a las habilidades pedagógicas y didácticas donde los estudiantes 

puntúan en 6.74 y el investigador en 6.85; así mismo en la aplicación de normas 

y reglamentos difiere con el centro de educación urbano ya que la mayor 

puntuación le fue entregada por el investigador. 

Como se mencionó anteriormente, ambas tablas reflejan datos muy similares y 

los resultados convergen mayoritariamente lo cual permite determinar 

numéricamente que en ambos centros educativos las habilidades pedagógicas y 

didácticas alcanzar un 75% de la puntuación, igual que la aplicación de normas y 

reglamentos. Aspectos que podrán ser mejorados paulatinamente y que 

redundarán en el mejoramiento continuo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. Los docentes carecen de técnicas y estrategias metodológicas y didácticas 

que ayuden a mejorar la adquisición de conocimientos en un ambiente 

acogedor. donde el estudiante desarrolle sus habilidades y capacidades que 

permitan su desenvolvimiento en el entorno con las herramientas 

adecuadas para la vida, teniendo una enseñanza de calidad con calidez, 

pues comprobado está que en un ambiente agradable donde el respeto y 

afecto primen, habrá mayor comprensión y aprendizaje significativo. 

 

2. Los docentes dan clases magistrales donde se incumplen las variables de 

clima de aula propuestas por Moos y Trickett (Implicación, ayuda, tarea, 

competitividad, estabilidad, organización, claridad, control, innovación y 

cooperación) 

 

3. La comunicación entre padres de familia y sus representados es mínima. 

 

4. Los docentes no logran identificar y diagnosticar el estado de los 

estudiantes, ni pueden ayudarlos para que el trauma de vivir en familias 

disfuncionales no sea una piedra de tropiezo para su comportamiento en el 

aula de clases. 

 

5. En vista que los grados son numerosos ,no hay mucho acercamiento con 

calidez para conseguir un ambiente agradable dentro del aula y así lograr 

que las actividades en el proceso de enseñanza – aprendizaje tengan el 

éxito deseado. 
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5.2.  Recomendaciones 

 

1. Programar la capacitación continua de los docentes en técnicas y 

estrategias metodológicas y didácticas que al aplicarlas en el aula 

permitirán que el estudiante desarrolle sus habilidades y capacidades 

para su efectivo  desenvolvimiento en el entorno con las herramientas 

adecuadas para la vida, teniendo una enseñanza de calidad con calidez, 

pues comprobado está que en un ambiente agradable donde el respeto y 

afecto primen, habrá mayor comprensión y aprendizaje significativo. 

 

2. Recomendar se realicen talleres de Capacitación sobre el uso de técnicas 

y estrategias didácticas pedagógicas innovadoras en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para mejorar del clima escolar dentro del aula de 

clase, de convivencia, de relaciones humanas, para maestros, padres de 

familia y estudiantes, donde será el aprendizaje significativo para mejorar 

las relaciones interpersonales. 

 

3. Realizar periódicamente talleres para padres de familia o de convivencia 

entre toda la comunidad educativa. 

 

4. Realizar capacitaciones a los docentes para que les permitan identificar y 

diagnosticar el estado de los estudiantes que se encuentren en 

situaciones difíciles y así ayudar a mejorar las relaciones interpersonales. 

 

5. En el mediano plazo el gobierno nacional debe reconsiderar el número 

máximo de estudiantes por aula y realizar la inversión necesaria para 

cumplir con este propósito.  De tal manera que se pueda atender mejor a 

las necesidades individuales de cada estudiante. 
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

6.1. Título de la propuesta 

 

Plan de capacitación de docentes en el uso de técnicas y estrategias didáctico - 

pedagógicas innovadoras basándose en la inteligencia emocional, en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para mejorar el clima escolar dentro del aula de clase 

de los centros educación básico “AUGUSTO MEDOZA MOREIRA” del cantón 

La Libertad y, “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” de la parroquia José Luis 

Tamayo de la provincia de Santa Elena, periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

6.2. Justificación 

 

Con la investigación realizada y en el proceso de las labores educativas del 

Centro de Educación Básica “Francisco Huerta”, se ha detectado que es 

necesario la   actualización y capacitación de técnicas y estrategias didáctico 

pedagógicas innovadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje que potencie 

las capacidades, la creatividad y el desarrollo integral de los estudiantes 

buscando mejorar el clima dentro del aula de clase.  

 

Esto no implica que el Centro carezca de propósitos visionarios sobre la 

formación de la nueva sociedad del futuro, al contrario existen docentes de 

manera aislada que buscan implementar en sus labores diarias un clima de clase 

donde se fomente una pedagogía constructivista, pero esto no garantiza que el 

centro educativo en su totalidad dé una educación con calidad y calidez, y que a 

la vez forme una sociedad centrada en el desarrollo, la productividad y el 

equilibrio consciente con la naturaleza.  

 

Es fundamental que todos los actores de la educación estén involucrados en una 

pedagogía con dimensiones constructivistas. De tal forma que todos tengan una 

imagen teórico holística de la educación y el tipo de sociedad a formar, donde los 

principios: filosóficos, epistemológicos, axiológicos, pedagógicos, sociológicos, 

antropológicos, religiosos, éticos y psicológicos, sean el paradigma común que 

compartan todos los miembros del centro educativo. 
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Con esta propuesta se aspira que el sistema educativo de los Centros de 

Educación Básica urbana “Luis Augusto Mendoza Moreira” del cantón La Libertad 

y rural “Francisco Huerta”, de la parroquia José Luis Tamayo se transformen en 

un proceso para el desarrollo de potencialidades de sus estudiantes, con la 

aplicación de técnicas y estrategias didáctico pedagógicas innovadoras en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y así obtener cambios conceptuales y 

estructurales de las actividades educativas. 

 

 El ser humano a formar, será una persona que elabore progresiva y 

secuencialmente los conocimientos, por descubrimiento y significación los 

aprendizajes acompañado del desarrollo de sus inteligencias múltiples y 

emocionales, para ello se creará un ambiente estimulante, motivador de 

experiencias que faciliten en el estudiante el desarrollo de estructuras cognitivas, 

axiológicas y psicomotrices.  

 

El estudiante es quien investiga y construye su propio conocimiento en un 

ambiente armónico, el docente guía, orienta, facilita su desarrollo y crea 

ambientes idóneos, por lo que el docente se convierte en mediador, facilitador, 

estimulador de prácticas importantes, ayudando a potenciar  las capacidades e 

inteligencias múltiples de los estudiantes. 

 

 

6.3. OBJETIVOS 

 

6.3.1.  Objetivo General 

 

Diseñar un plan de capacitación de docentes en el uso de técnicas y estrategias 

didáctico pedagógicas innovadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

mejorar del clima escolar del centro educación básica “Francisco Huerta Rendón” 

del cantón salinas, provincia de Santa Elena, periodo lectivo 2012 – 2013. 
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6.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Capacitar a los  docentes del Centro de Educación Básica en el uso de 

técnicas y estrategias didáctico pedagógicas innovadoras. 

 

 Motivar a los docentes a la capacitación continua para lograr un clima 

favorable en el desarrollo de las clases durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Concertar un conjunto de técnicas y estrategias didácticas pedagógicas 

innovadoras que orienten a un clima escolar agradable para los estudiantes 

llevándolos a los procesos de aprendizajes significativos. 

 

 Socializar con todos la comunidad educativa las técnicas y estrategias 

didáctico pedagógicas  innovadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje  

y las ventajas de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de 

un clima armónico; para su aprobación y aplicación en el Centro de 

Educación Básica. 

 

6.4. Actividades 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS ACTIVIDADES METODOLOGÍA EVALUACIÓN INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTOS 

 

1. Capacitar a los  

docentes del 

Centro de 

Educación 

Básica en el uso 

de técnicas y 

estrategias 

didáctico 

pedagógicas 

innovadoras. 

 

 

Actualización de 

las estrategias 

para mejorar el 

clima escolar 

dentro del aula de 

clase 

 

Seminario de 

Capacitación 

sobre el uso de 

técnicas y 

estrategias 

didáctico 

pedagógicas 

innovadoras en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje para 

mejorar del clima 

escolar dentro 

del aula de clase 

 

Exposición y análisis 

crítico de las 

diferentes técnicas y 

estrategias didáctico 

pedagógicas 

innovadoras 

 

Aplicar técnicas 

y estrategias 

didáctico 

pedagógicas 

durante el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Mejoramiento del 

rendimiento escolar en 

por lo menos un 80% 

2. Motivar a los 

docentes la 

capacitación 

 

Involucramiento 

del docente para 

mejorar su 

 

Charla/conferenc

ia para conocer 

e identificar los 

 

Planear alternativas 

de solución a 

problemas 

 

Alternativas de 

solución para 

casos concretos. 

 

Clima armónico dentro 

del aula de clases. 

Mejoramiento del 
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continua para 

lograr un clima 

favorable en el 

desarrollo de las 

clases durante el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

quehacer 

educativo. 

posibles 

problemas y 

soluciones para 

que exista un 

agradable clima 

de clase. 

planteados. rendimiento escolar en 

un 85% 

3. Concertar un 

conjunto de 

técnicas y 

estrategias 

didácticas 

pedagógicas 

innovadoras que 

orienten a un 

clima escolar 

agradable para 

los estudiantes 

llevándolos a los 

procesos de 

aprendizajes 

significativos. 

 

 

Unificar dentro de 

toda la Unidad 

Educativa la 

utilización de las 

diferentes técnicas 

didáctico 

pedagógicas para 

lograr un 

agradable clima 

dentro del aula de 

clases y por lo 

tanto el 

mejoramiento 

escolar de los 

estudiantes. 

 

Trabajo en 

diferentes 

grupos para 

poder plantear 

las diferentes 

inquietudes 

desde diferentes 

perspectivas. 

 

Conversatorio 

acerca de los logros 

o metas que podrían 

alcanzar dentro de 

toda la Unidad 

Educativa si existe 

una sola línea de 

procedimiento para 

aplicar las diferentes 

técnicas didáctico 

pedagógicas 

innovadoras. 

 

Reconocer las 

diferentes 

técnicas 

didáctico 

pedagógicas 

innovadoras y el 

uso oportuno de 

cada una de 

ellas. 

 

Comunidad educativa 

trabajando con un 

mismo propósito en un 

100% 

 

4. Socializar con 

toda la 

comunidad 

educativa las 

técnicas y 

estrategias 

didáctico 

pedagógicas  

innovadoras en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje  y las 

ventajas de 

mejorar los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje 

dentro de un 

clima armónico; 

para su 

aprobación y 

aplicación en el 

Centro de 

Educación 

Básica. 

 

Conocer de cerca 

a toda la 

comunidad 

educativa, mejorar 

relaciones 

interpersonales y 

conocer problemas 

posibles 

soluciones de las 

familias de los 

involucrados en el 

quehacer 

educativo. 

 

Charla sobre 

valores 

familiares, éticos 

y morales. 

Explicación de 

las estrategias a 

seguir para 

conseguir un 

agradable 

ambiente dentro 

del aula de 

clases. 

 

Organizar las 

diferentes partes del 

manual de 

convivencia de 

acuerdo a cada 

grupo. 

 

Preparación del 

manual de 

convivencia para 

la Institución 

Educativa, de 

acuerdo a sus 

necesidades 

basándose en el 

Acuerdo No. 182 

del 22 de mayo 

del 2008. 

 

Puesta en práctica del 

manual de 

convivencia. En un 

70% 
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6.5. Localización y cobertura espacial 

 

El Centro de Educación Básica fiscal rural “Francisco Huerta Rendón” de la 

Provincia de Santa Elena, está ubicada en la ciudad de Salinas, en la parroquia 

José Luis Tamayo, conocido como Muey que pertenece al cantón Salinas;  

cabe aclarar que en los registros de la dirección de estudios consta como rural 

porque la zona es rural, pero en realidad está ubicada a la entrada de la ciudad 

de Salinas, que considero, no es una zona rural. 

 

Está estructurado, administrativamente por un Director, del  Consejo Ejecutivo, 

el Consejo Escolar, Comités de padres de familias de grados, Comisiones, 

auxiliar de servicio, y 20  docentes,  brinda servicio a un universo estudiantil de 

aproximadamente de 607 estudiantes. 

 

La  institución lleva funcionando desde 1965, aproximadamente 47 años de 

actividad educativa.  

 

La edificación de la institución es de construcción de concreto con cubierta de 

eternit, dividida desde primero de básico hasta el 10mo año de básica, desde el 

año pasado se incrementaron estos últimos,  no cuenta con la cantidad de 

aulas requeridas para satisfacer la demanda de grados, tiene un alumnado de 

524 estudiantes. 

 

6.6. Población objetivo. 

 

La presente propuesta está dirigida a directivos, docentes, estudiantes y padres 

de familia del Centro de Educación Básica “Francisco Huerta Rendón” y los 

profesionales que ayudarán al mejoramiento de las relaciones interpersonales 

de toda la comunidad educativa. 
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6.7. Sostenibilidad de la propuesta 

 Talento Humano 

Cantidad Descripción 

2 Capacitadores Externos 

 

 

 Centro de capacitación    

Cantidad Descripción Ubicación 

1 Aula de 6 x 6 m  Laboratorio de informática 
De los Centros educativos. 

 

 Mobiliario 

Cantidad Descripción Ubicación 
1 

 

Escritorio Laboratorio de informática 

1 Pizarra digital Laboratorio de informática 

23 Sillas personales  Laboratorio de informática 

  

Materiales 

Cantidad Descripción Ubicación 
2 resma 

 

Hojas papel bond Laboratorio de informática 

23 

 

Módulos Laboratorio de informática 

 Materiales y  
Suministro varios 

Laboratorio de informática 

 

 Varios 

Cantidad Descripción Ubicación 
540 Refrigerios  Laboratorio de informática 

 

 

Imprevistos  Laboratorio de informática 

 

 Hardware 

Cantidad Descripción Ubicación 

1 

 

Computadora Laboratorio de informática 

1 Proyector Laboratorio de informática 
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6.8. Presupuesto. 

 

El proyecto se financiaría mediante autogestión  del maestrante con el trabajo 

mancomunado que  realiza cada Institución, además de la ayuda de 

Organizaciones No Gubernamentales que apoyen el desarrollo educativo. El 

presente presupuesto es por cada establecimiento educativo. 

 

 

Cantidad Descripción  Total 

2 Capacitadores  800,00 

2 resma Hojas papel bond 12,00  

23 Módulos 500,00  

 Materiales y suministro varios 100,00  

   624,00 

540 Refrigerios  540,00  

 Imprevistos  100,00  

   640,00 

 
TOTAL 

 
 

  
2064,00 

 

6.9. Cronograma 

 

A fin de socializar y motivar en los docentes y estudiantes la propuesta y poder 

plantear un diseño de calidad es indispensable elaborar y presentar un plan de 

trabajo hacia los objetivos propuestos. 

 

ETAPA ACTIVIDADES DURACIÓN 

 

INICIAL 

(Octubre) 

Seminario de Capacitación sobre el uso de Metodologías 

Activas y participativas en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

2 - 5 días 

 

INTERMEDIA 

Taller de Capacitación sobre el uso de técnicas y 

estrategias didáctico pedagógicas innovadoras en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar del 

clima escolar dentro del aula de clase 

3 - 15  días  

 

FINAL 

Proceso de análisis y evaluación de los resultados del 

empleo de las técnicas y estrategias didácticas 

15 - 45 días 
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pedagógicas innovadoras en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para mejorar del clima escolar dentro del 

aula de clase. 

Actividades planificadas durante un periodo de 3 meses o 12 semanas. 

(Realización de proyecto entre octubre a diciembre 2012) 

 

 

GRÁFICO No. 23 

Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alarcón, C y Romagnoli, C. (2006) “El clima escolar como plataforma de cambio”. 

Documento Valoras UC. 

Andrade, L., Unda, M., Labanda, C. (2011). Manual de trabajo de investigación y 

elaboración del informe de fin de carrera. Loja: UTPL. 

Calero Pérez Mavilo, (2004) “Metodología activa para aprender y enseñar mejor”, 

Editorial. San Marcos, Lima, Perú.  

Cava MJ, Musitu G y Murgui S (2006). Familia y violencia escolar: el rol mediador 

de la autoestima y la actitud hacia la autoridad institucional. 

Cevallos García, G (1980) Historia del Ecuador, Volumen 7 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Cortese, I. (2007). “Clima social escolar”. Ficha Valoras UC. 

De Andrés Viloria, Carmen (2005). La educación emocional en edades tempranas 

y el interés de su aplicación en la escuela.  

Delval, J. (1990), Los Fines De La Educación, Madrid, Siglo XXI De España 

Editores, S.A. 

Dueñas Buey, María Luisa (2002). Importancia de la inteligencia emocional: un 

nuevo reto para la orientación educativa. Madrid: UNED. 

Extremera Pacheco, Natalio; Fernández Berrocal, Pablo (2003). La inteligencia 

emocional en el contexto educativo. Revista de educación: Madrid, Vol. 33 n. º 2, 

pp. 97-116. 

Fernández Berrocal, Pablo; Extremera Pacheco, Natalio (2005). La inteligencia 

emocional y la educación de las emociones desde el modelo de Mayer y Salovey. 

Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 19 (3), pp. 63-93. 



136 
 

 
 

García, R.; Traver, J. A. I candela, I. (2001). Aprendizaje cooperativo: 

fundamentos, características y técnicas. Madrid: CCS. 

 

Goleman, D. (1998), La práctica de la inteligencia emocional. Kairós. Barcelona. 

Guzmán, A. (2008) “Comprendiendo el clima escolar. Un estudio desde la mirada 

de directores y profesores”  Proyecto de Tesis de magíster PUC.  Inteligencia 

emocional en el contexto educativo.  

Johnson, & Johnson, (1994) Learning Together; “Aprender Juntos” 

Johnson, D.W y Johnson, R.T (1999) El aprendizaje cooperativo en el aula. 

Moos RH (1974). The Social Climate Scales: An Overview. Palo Alto, CA: 

Consulting Psychologists Press. 

Moos RH, Moos BS y Trickett EJ (1989). FES, WES, CIES, CES. Escalas de 

Clima social. Madrid: TEA. 

Ordóñez Ordóñez, Claudia Lucía/ Castaño Rodríguez, Carolina; “Curso de 

Pedagogía y Didáctica”; (2006) Curso de Formación Continua del Magisterio 

Fiscal; Guía del Instructor, Ministerio de Educación del Ecuador 

Orejuela E. Eduardo, (2000)  “Las Relaciones Humanas”, XVIII edición. 

Ovejero, A. (1990), El Aprendizaje Cooperativo. Una Alternativa Eficaz A La 

Enseñanza Tradicional. 

Rodríguez Garrán, N. (2004). Revista Digital “Investigación y Educación”. Revista 

número 7, Volumen 3. 

Saturnino de la Torre- Oscar Barrios, (2000), Estrategias Didácticas Innovadoras, 

Ediciones Octaedro – España. 

Manual de trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral 

Yépez, (2002) Manual de trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral. 

 

 



137 
 

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adiciona

l/obligatorias/059_psicometricas1/tecnicas_psicometricas/archivos/ficha_4. 

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=150113 

http://www.calidadeducativa.edusanluis.com.ar/2009/08/factores-asociados-la-

eficacia-escolar.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/059_psicometricas1/tecnicas_psicometricas/archivos/ficha_4.
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/059_psicometricas1/tecnicas_psicometricas/archivos/ficha_4.
http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=150113
http://www.calidadeducativa.edusanluis.com.ar/2009/08/factores-asociados-la-eficacia-escolar.html
http://www.calidadeducativa.edusanluis.com.ar/2009/08/factores-asociados-la-eficacia-escolar.html


138 
 

 
 

8. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA FISCAL “LUIS AUGUSTO MENDOZA MOREIRA” 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

ESCUELA FISCAL “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
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