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RESUMEN 

 

El clima de aula como factor favorecedor de la enseñanza de las ciencias naturales 

es un aspecto poco abordado en el ámbito educativo y para posibilitarlo se encuentra la 

necesidad de fortalecer desde la práctica de los maestros en formación de ciencias 

naturales, aspectos relacionados con su rol docente que favorezcan el clima de aula y 

fortalezcan el proceso de enseñanza. El objetivo de este estudio es analizar cómo el clima 

de aula facilita la enseñanza de las ciencias naturales a un grupo de maestros en formación, 

pues las relaciones que se suscitan en el aula, posibilitan una mejor manera de enseñar 

ciencias naturales. La ruta metodológica que guio la presente investigación fue el estudio de 

caso, cuyos participantes fueron tres maestros en formación de la Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de la 

Universidad de Antioquia. Se usó el cuestionario, la observación y la entrevista para 

recabar los datos, a partir de estos se encontraron respuestas asertivas para la categoría 

clima de aula, develando, aunque sean maestros en formación poseen cualidades que 

favorecen el clima de aula y por tanto la enseñanza de las ciencias. 

 

Palabras clave: Clima de aula, Formación de maestros, Ciencias naturales. 
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ABSTRACT 

 

The classroom atmosphere as a factor that favors the teaching of natural sciences is 

an aspect that is not widely addressed in the educational field and to make it possible, it is 

necessary to strengthen the practice of teachers in natural science training in aspects related 

to their teaching role that favor the classroom atmosphere and strengthen the teaching 

process. Therefore, the objective of this study is to analyze how the classroom atmosphere 

facilitates the teaching of natural sciences to a group of teachers in training, since the 

relationships that arise in the classroom, allow a better way to teach natural sciences. The 

methodological route that guided the present investigation was the case study, whose 

participants were three teachers in formation of the Degree in Basic Education with 

emphasis in Natural Sciences and Environmental Education, of the University of Antioquia. 

The questionnaire, the observation and the interview were used to collect the data, from 

these we found assertive answers for the classroom atmosphere category, revealing that 

although they are teachers in training they have qualities that favor the classroom 

atmosphere and therefore the teaching of science 

 

 

 

 

 

Keywords: classroom atmosphere, teacher training, natural sciences 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el afán de poner al estudiante como el centro del proceso educativo, se están dejando 

de lado otras variables que intervienen en este, una de ellas es la figura del maestro como 

dinamizador de la enseñanza y la otra variable es el clima del aula. Al relegar el papel del 

maestro a un transmisor, se va disminuyendo el uso de las habilidades de enseñanza, 

olvidando que es gracias a ellas que él puede enfrentarse al proceso educativo y apropiarse 

de su labor docente, generando situaciones de aprendizaje positivas que favorecen el clima 

de aula, el cual es considerado un facilitador en la enseñanza de las ciencias naturales. 

De acuerdo con Arón y Milicic(2004), en su libro: “Clima social escolar y desarrollo 

personal”. Indican que el clima de aula está constituido de una parte material, que abarca el 

mobiliario y la infraestructura, y otra inmaterial, que incluye a las personas, sus 

características e interacciones entre maestro- estudiante y estudiante-estudiante que se 

suscitan dentro del aula. 

Ahora, estos autores (como se citó en Ríos, Bozzo, Marchant y Fernández, 2010) 

amplían su idea hablando de un clima de aula positivo como: 

Aquel donde  el docente mantiene un trato cordial y respetuoso hacia los 

estudiantes, promoviendo activamente la participación de éstos, motivándolos y 

connotándolos en forma positiva después de sus intervenciones, además de 

manifestar buena disposición para resolver dudas con voluntad y actitud positiva, 

manteniendo siempre la disciplina y el manejo de situaciones conductuales 

irregulares. (p.109). 
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Ahora bien, comprendiendo este carácter positivo de las relaciones entre los sujetos y el 

contexto es posible inferir que durante todo proceso educativo se deben tejer relaciones de 

respeto, donde los agentes involucrados manifiesten buena disposición durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

   Autores como Nuñez, Fajardo y Químbayo(2010), investigadores colombianos en su 

estudio recalcan la importancia de ser un docente motivador, ya que la motivación es 

inmanente al proceso educativo, por ende un maestro preparado tanto en su saber 

disciplinar como didáctico, puede motivar a sus estudiantes logrando que ellos asimilen el 

conocimiento impartido ya sea por interés personal o el inducido por el docente en las 

clases. 

En esta misma investigación, citando a Das (1996) y Snadden (1996), se muestran las 

percepciones que tienen algunos maestros y estudiantes ante la pregunta ¿Qué es un buen 

docente? Para el primero, los maestros opinan, es el que “explica la materia con claridad”, 

“presenta la materia ordenada”, “posee un buen dominio del tema” y “está actualizado” 

(Nuñez et al., 2010, p. 262). Snadden quien dirigió su estudio a indagar en los estudiantes, 

encontró que para ellos este es aquel que “genera un clima de confianza”, “permite la 

participación activa”, “demuestra interés en el aprendizaje de sus alumnos”, “exhibe una 

orientación humanista” y “entrega retroalimentación positiva”. (Nuñez et al., 2010, p. 262) 

Estas características emergentes en las respuestas de los maestros y estudiantes sobre 

cómo es un buen profesor, se correlacionan con los factores que en la presente 

investigación se consideran relevantes para tener un buen clima de aula (Relación maestro-
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estudiante, Comunicación del profesor con los estudiantes y Profesor como promotor de la 

participación de los estudiantes) el cual facilita la enseña en las ciencias naturales. 

Dado lo anterior,  analizar cómo el clima de aula  facilita la enseñanza de las ciencias 

naturales a un grupo de maestros en formación de la Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia 

durante su práctica pedagógica, cobra sentido y relevancia  para los procesos de formación 

docente, pues la relaciones que se suscitan en el aula con el contexto de los sujetos, 

posibiliten una mejor manera de  enseñanza de las ciencias naturales y que ésta se brinde de 

forma amena permitiendo la comprensión e interés en esta área. 

Con base a la anterior premisa, el abordaje de este eje temático es relevante para 

articular las relaciones del orden académico con la práctica, al considerar que es una 

categoría poco desarrollada en este nivel y su incidencia en el ejercicio docente en la 

escuela, pero que tiene potencial e influencia sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en el aula. Ante lo cual surge la pregunta de investigación: ¿De qué manera el clima de aula 

incide en el proceso de enseñanza de las ciencias naturales en un grupo de maestros en 

formación de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia durante su práctica pedagógica?, toda 

vez que guarda una conexión directa con la línea de investigación de formación de maestros 

en ciencias. 

La presente investigación comprende cinco capítulos más anexos, comenzando con la 

contextualización en la cual se aborda el planteamiento del problema y los objetivos, se 

avanza al marco teórico en el capítulo dos, un tercer capítulo para la metodología de la 



11 
 

investigación, el cuatro para los hallazgos y las discusiones, y finalmente se encuentran las 

conclusiones.  

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Con base en la búsqueda documental que fue llevada a cabo para la elaboración de la 

presente investigación, es preciso comentar que fueron encontrados algunos estudios que 

develan la importancia del clima de aula y son aún en menor cantidad las investigaciones 

que ubican al profesor como un factor estratégico para favorecerlo. 

La mayoría de investigaciones se encuentran a nivel de Iberoamérica y Europa, en varias 

de ellas se alcanzan a identificar algunas de las problemáticas que agobian tanto a 

estudiantes como a educadores, un ejemplo lo brinda la investigación: “El respeto como 

identidad del docente; una comparación entre puntos de vista de alumnos y docentes”. 

Realizada por Duarte y Abreu(2013), de la Universidad Autónoma de Nuevo León México, 

donde resaltan que “en la actualidad impera la falta de respeto por parte de muchos 

alumnos hacia sus profesores” (p.909). Esto se debe a que la sociedad ha mutado, y ahora 

los alumnos lo tienen todo con inmediatez; además la sociedad, la escuela y la familia son 

mucho más condescendientes con el estudiante, agregando a esto, en los nuevos sistemas 

educativos, los estudiantes son el centro de atención, relegando al maestro a un papel 

secundario en la educación. 

Para estos constantes cambios, Duarte y Abreu (2013), exponen que la fortaleza del 

maestro debe radicar “en su habilidad para adaptarse a esta diversidad, en este proceso de 
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adaptación debe ser reflexivo, autocrítico, mostrar su identidad, la cual involucra su 

prestigio y su autoridad” (p.110). 

Por otro lado Maturano y Mazzitelli (2017), de la Universidad Nacional de San Juan 

Argentina, indican “unos de los problemas frecuentemente asociados al aprendizaje de las 

ciencias naturales se relacionan con la falta de interés de los estudiantes” (p.21). Y que 

también a estos se les dificulta comprender lo que leen, aplicar conceptos matemáticos en la 

vida cotidiana, reconocer relaciones entre los fenómenos y los contenidos escolares. 

De igual manera autores como, Carbonero, Martíny Reoyo (2011), de la Universidad de 

Valladolid España en su investigación: “El profesor estratégico como favorecedor del clima 

de aula”. Argumentan que a pesar de que ya hay varias investigaciones que buscan 

favorecer el clima de aula, aún hay una necesidad de formación permanente por parte de los 

maestros que le permita adquirir habilidades con mayor rigor pedagógico con las que 

puedan enfrentarse a los nuevos desafíos ya que aún no se ha superado el modelo 

tradicional de educación. Tal y como lo expresa 

Benito (como se citó en Carbonero et al., 2011,) donde se menciona 

 

Actualmente no se ha superado el modelo tradicional de educación, lo que podría 

explicar, (la falta de adaptación del profesorado) la dificultad de un gran número de 

profesores a la hora de adaptarse al modelo actual centrado en el alumno, en la 

adquisición de competencias, problemas de comportamiento.; y la insuficiente 

motivación y bajo éxito académico del alumnado. Dejándose así presente de forma 

notoria, la gran necesidad de una formación permanente con un mayor rigor 
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pedagógico y propuestas metodológicas más específicas, que permitan al 

profesorado adquirir habilidades que realmente le permitan enfrentarse a los nuevos 

desafíos educativos actuales (o nueva situación educativa actual). (p.134) 

En Colombia, siguiendo esta idea de Benito citado Carbonero et al. (2011), también está 

surgiendo la inquietud por el rol activo del docente, el cual según Nieva y Martínez 

(2016)debe estar en una formación permanente para poder enfrentarse a los cambios 

sociales, y a su vez crear nuevas estrategias mediadas por los saberes pedagógicos que 

generan seguridad y fluidez, favoreciendo las emociones e interacciones que se originan en 

el aula durante el proceso de enseñanza. 

Además, siguiendo esta línea del rol activo del docente, autores como Nuñez et al., 

(2010), consideran que el maestro debe guiar el proceso de enseñanza- aprendizaje y no 

basta con el saber disciplinar, este debe tener un saber pedagógico, que le brinda la 

posibilidad de generar motivación, como factor primordial para el proceso educativo. 

(p.261). 

Durante los encuentros de la práctica pedagógica I, asignatura que se cursa al final  

(octavo a décimo semestre ) de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia seccional Oriente; se 

observaron actividades de docencia de maestros en ejercicio donde fue posible identificar 

que algunos continúan arraigados a posiciones tradicionalistas  en las que se evidencia un 

relacionamiento vertical con sus estudiantes, y que muchas veces dejan de lado (a lo mejor 

por desconocimiento o desinterés) los aspectos relacionados a una gestión de aula que 

permita un mejor clima, como factor favorecedor de la enseñanza de las ciencias. Esto se 
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refleja en situaciones presentadas en diferentes investigaciones como en la de Espadero y 

Vilches (2018), titulada: “Clima del aula en la Educación Científica”. Donde dichos autores 

al realizar entrevistas a los maestros sobre el clima de aula, argumentaron que este factor 

estaba condicionado per sé a los estudiantes, y que cuando hay disposición por parte de 

ellos, la clase se desarrolla en buenos términos, pero si el grupo es problemático la 

enseñanza del contenido se dificulta y por ende el aprendizaje. Además, cuando el maestro 

no se encuentra motivado, se refleja tanto en las planeaciones como en la actitud frente a 

sus clases, lo que puede ser evidenciado por los estudiantes, afectando las relaciones entre 

ambos y ocasionando deterioro de clima de aula. 

Otra situación develada en el artículo: “Formación de profesores de Ciencias: Una 

perspectiva basada en la historia y la filosofía de la ciencia”. Muestra a los maestros de 

ciencias naturales con un pensamiento basado en que lo más óptimo son las teorías 

concretas y los experimentos, dificultándose la búsqueda de diferentes estrategias de 

enseñanza, con las cuales puedan atender las necesidades de aprendizajes de sus 

estudiantes. Esto se debe a las creencias que hay sobre las ciencias, que son una disciplina 

fuerte de mucha teoría. Además el buscar nuevas estrategias puede verse como un trabajo 

tedioso(Niaz, 2011). 

Con base en lo expuesto y motivados por las características que deben ir configurando a 

un profesor de ciencias, se encuentra la necesidad de fortalecer desde la práctica de los 

maestros en formación, acciones que redunden en un mejor proceso y con ello revista un 

inicio que faculte  su desarrollo profesional, por lo tanto se encontró pertinente el abordaje 

de aspectos relacionados con el rol del maestro, la influencia que puede tener para su praxis 

condiciones internas y externas para favorecer un mejor clima en el aula y en consecuencia 
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observar si estas condiciones  fortalecen su proceso de enseñanza y aprendizaje, no solo en 

el saber disciplinar,  sino también en su saber pedagógico que les permita enfrentarse y 

adaptarse a los cambios sociales y a los retos que presenta para el mundo actual enseñar y 

aprender ciencias. 

 

1.2. Antecedentes  

 

Para realizar la presente investigación se efectúa un rastreo bibliográfico en 

diferentes bases de datos, revistas, repositorios y centro de documentación, sobre aquellos 

trabajos que anteceden y guardan relación con las categorías Clima de aula y Formación de 

maestros, las cuales rigen el presente estudio. Se hallaron un total de 39 trabajos, desde el 

año 1995 hasta el 2018, entre los que destacan libros y artículos en revistas especializadas; 

para la primera categoría Clima de aula se hallaron 22 investigaciones y para la segunda, 

Formación de maestros se encontró un total de 17 estudios. A continuación, se presentan 

los fundamentos teóricos que se han hecho más relevantes para esta investigación. 

Una de las primeras investigaciones corresponde a las autoras Ana María Arón y 

Neva Milicic (2004), en su libro “Clima social escolar y desarrollo personal. Un programa 

de mejoramiento”. Abordan el concepto de clima social, como el que se genera a partir del 

“contexto escolar” y depende del desarrollo emocional, personal, social y de las 

interacciones entre los actores educativos (maestros-estudiantes), además, mencionan se 

compone de una parte material e inmaterial, la parte inmaterial dicen “incluye a las 

personas, sus características y el tipo de interacción que construyen en el espacio de la 

clase” recalcándola como necesaria para garantizar que la conducta social sea exitosa y 
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socialmente aceptada y es así como concepto se vuelve uno de los fundamentos para lo que 

se considera Clima de aula. 

Otro de los trabajos que apoya la categoría es “Factores que inciden en el clima 

universitario”. En este se refieren al clima de aula como una “expresión de las percepciones 

que tienen los participantes acerca del ambiente de la clase y la mezcla de diversos 

aspectos” (Ríos et al., 2010)al igual es específico del espacio, el profesor y el grupo de 

estudiantes, por la interacciones entre los mismos dentro del aula de clase. 

Para continuar ampliando aún más el marco de antecedentes, se cita el trabajo de 

Retana, De las Heras-Pérez, Vázquez Bernal y Jiménez-Pérez (2018) titulado “El cambio 

en las emociones de maestros en formación inicial hacia el clima de aula en una 

intervención basada en investigación escolar”. Los investigadores trabajan el tópico con 

maestros en formación y lo describen como un “medio de interacción entre variables 

cognitivas, afectivas y sociales”, lo cual es debido a las emociones que experimentan los 

futuros maestros en relación a lo que comprenden. Además, su investigación se relaciona 

con la neurociencia, reconociendo una buena educación como la que “produce cambios en 

el cerebro que contribuyen en aprendizaje, emociones y desarrollo evolutivo” (Retana et al., 

2018) a partir de estos cambios emergen en la persona emociones que influyen en los 

comportamientos y la toma de decisiones. 

Para abordar la categoría Formación de maestros, en el marco de antecedentes, se 

tuvo en cuenta el estudio de Ríos y Cerquera (2013) llamado “Sobre la formación de 

maestros en Colombia: una mirada desde la relación entre conocimientos pedagógicos y 

disciplinares”. A través de este, se tiene una mirada histórica y crítica de los aspectos 
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pedagógicos y didácticos en la educación superior, específicamente en la formación del 

maestro, todo desde las facultades de ciencias en la educación y las reformas que han tenido 

los programas de formación de maestros en Colombia. 

Otra estudio base es “Investigación educativa y formación del profesorado” de 

Ángel Forner (2000). Destaca la confianza que se le ha de depositar al maestro y los 

programas de formación, además de incentivar a los maestros a la investigación educativa y 

en las didácticas específicas (por ejemplo, en ciencias naturales), el autor lo ve como “una 

alternativa para la renovación y el cambio” de la profesión y por ende el sistema educativo.  

En la Tabla 1, se encuentra el compendio del rastreo bibliográfico, de los artículos, 

libros y trabajos que anteceden y guardan relación con las categorías ya mencionadas, se 

organizan por año, desde la más antigua hasta la más actual, se sitúa en el país de origen y 

se mencionan tanto los títulos como sus autores.  

 

Tabla 1 Revisión de Literatura 

 

Año País  Nombre y autores 

1995 Sin País  Inteligencia emocional  

Daniel Goleman 

Tipo: libro 

1999 Chile Climas Sociales Tóxicos y Climas Sociales Nutritivos para el Desarrollo Personal en 

el Contexto Escolar 

Neva Milicic, Ana María Arón 

Tipo: articulo  

2000 España  Investigación educativa y formación del profesorado 

Ángel Forner Martínez 

Tipo: articulo  

2004 España El clima escolar en los centros de secundaria: más allá de los tópicos 

Fernando Hernández y Hernández y Juana María Sancho Gil 

Tipo: libro 
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2004 España El docente de baja autoestima: implicaciones didácticas. 

Agustín de la Herrán Gascón  

Tipo: articulo 

2004 Chile Clima social escolar y desarrollo personal 

Ana María Aron y Neva Milicic 

Tipo: libro 

 

2005 Uruguay  El clima del aula: un abordaje desde la ética.  

María del Rosario Cora Mercadal 

Tipo: artículo 

2005 España La Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de 

Mayer y Salovey 

Pablo Fernández Barrocal, Natalio Extremera Pachecho 

Tipo: articulo 

2005 España Padres   brillantes, Profesores fascinantes 

Dr. Augusto Cury 

Tipo: libro 

2006 Chile Aprendizajes, emociones y clima de aula 

Juan Casassus Gutierrez  

Tipo: articulo (Paulo Freire, revista de Pedagogía crítica)   

2007 Cuba Las tendencias de la Didáctica de las Ciencias Naturales en el Siglo    

Enrique José Varona Cuba Caballero Camejo, Cayetano Alberto; Recio Molina, 

Pedro Pablo XXI 

Tipo: articulo  

2009  Las emociones en ciencias de estudiantes de Maestro de Educación Primaria en 

Prácticas 

María Brígido Mero, Ana Caballero Carrasco, Carmen Conde Núñez, Vicente 

Mellado Jiménez, María Luisa Bermejo García 

Tipo: articulo 

 

2010 México Factores que inciden en el clima de aula universitario. 

Daniel Ríos M., Nino Bozzo B., Jorge Marchant M.  Y Paulina Fernández S. 

Tipo: artículo (Revista Latinoamericana de Estudios Educativos) 

2010 Colombia El docente como motivador. Percepciones de los estudiantes de la Facultad Ciencias 

de la Salud de la Universidad del Tolima (Colombia) 

Martha Lucía Núñez Rodríguez, Elizabeth Fajardo Ramos, José Humberto 

Químbayo Díaz 

Tipo: articulo 

2010 España ¿ Qué opinan los estudiantes de las clases de ciencias? un estudio transversal de 

sexto de primaria a cuarto de eso  

Marbà-Tallada,Anna y Márquez Bargalló, Conxita 

Tipo: articulo (Investigación didáctica) 

 

2011 Chile Clima y comunicación en el aula 

Juan Ramírez 

Tipo: proyecto de investigación pedagógica 



19 
 

2011 España El profesor estratégico como favorecedor del clima de aula 

Miguel Á. Carbonero, Luis J. Martín-Antón y Natalia Reoyo 

Tipo: articulo (revista European Journal of Education and Psychology) (Págs. 133-

142) 

2011 Venezuela Formación de Profesores de Ciencias: Una Perspectiva basada en la Historia y 

Filosofía de la Ciencia 

Mansoor Niaz 

Tipo: articulo 

   

2012 España El docente como gestor del clima del aula. Factores a tener en cuenta. 

Ma. Soledad Barreda Gómez Ruiz 

Tipo: trabajo fin de master 

2012 Cuba Los estilos de enseñanza, una necesidad para la atención de los  

estilos de aprendizaje en la educación universitaria 

Eleanne Aguilera Pupo 

Tipo: Revista Estilos de Aprendizaje, nº10, Vol. 5,  

2013 Colombia Sobre la formación de maestros en Colombia: una mirada desde la relación entre 

conocimientos pedagógicos y disciplinares 

Rafael Ríos Beltrán, Martha Yanet Cerquera Cuéllar  

Tipo: articulo  

2013 España Perfiles de la dinámica bullying  y clima de convivencia en el aula 

Mª Isabel Polo del Río, Benito León del Barco, Margarita Gonzalo Delgado  

Tipo: Revista (Apuntes de Psicología, 2013, Vol. 31, número 2, págs. 135-144. 

ISSN 0213-3334) 

 

2013 México El respeto como identidad del docente, una comparación entre puntos de vista de 

alumnos y docentes 

 Duarte, A. L., Abreu, J. L. 

Tipo: articulo   

2013 España ¿Por qué y cómo plantear la educación emocional como el reto del siglo XXI? 

Pedro Sáenz-López Buñuel1 y Mª Ángeles de las Heras Pérez 

Tipo:  E-motion. Revista de Educación, Motricidad e Investigación 2013, nº 1, pp. 

67-82 

2014 Ecuador El aprendizaje basado en proyectos y la autoeficacia de los/las profesores/as en la 

formulación de un plan de clase 

Enrique Caballero Barros, Carlos Briones Galarza, Jorge Flores Herrera 

Tipo: Alteridad. Revista de Educación, Vol.9, No.1,enero-junio 2014, 56-64 

 

2015 Venezuela El clima en el aula y el rendimiento escolar en la enseñanza de la física de la carrera 

de educación-NURR-ULA, Trujillo 

José Cáceres, Gutiérrez Nieto Gladys, Briceño de Barrios María E. y Aranguren 

Zuleta Freddy 

Tipo: articulo  

2015 Argentina Estilos de enseñanza de los docentes de distintas carreras de nivel superior 

vinculadas con las ciencias naturales 



20 
 

Julieta Laudadío, Claudia Mazzitelli. 

Tipo: articulo  

2016 Argentina  El buen clima del aula: la mejor estrategia para el buen desempeño de los alumnos. 

María Sol Incerra (diseño textil y de indumentaria) 

tipo: ensayo de estudiante 

libro: Escritos en la facultad (pág. 109) 

2016 Ecuador La comunicación y el clima de aula en el contexto ecuatoriano. 

Lucy Andrade, Margoth Iriarte y Mónica Herrera. 

Tipo: artículo 

2016 Colombia El continuo de la formación del Diana Lineth Parga Lozano profesorado de ciencias 

Tipo: Rev. Fac. Cienc. Tecnol.  no.40 

2016 Cuba Una nueva mirada sobre la formación docente 

MSc. José Antonio Nieva Chaves, Dra. C. Orietta Martínez Chacón 

Tipo: Revista (Universidad y Sociedad vol.8 no.4 Cienfuegos sep.-dic. 2016) 

2017 Argentina ¿Cómo influyen los modelos de enseñanza y el clima en el aula en el aprendizaje de 

las ciencias naturales? 

Carla Inés Maturano y Claudia Alejandra Mazzitelli 

Tipo: artículo (Revista de enseñanza de la física)  

2017 Sin país Los estilos de aprendizaje de profesores de ciencias en ejercicio de Cundinamarca - 

Colombia y su relación en el desarrollo de estrategias de enseñanza 

Barreto Tovar Carlos Humberto, Ramírez Sánchez Pedro Eliseo 

Tipo: articulo 

2018 España Clima del aula en la educación científica 

Irene Espadero y Amparo Vilches 

Tipo: artículo (revista Didáctica de las ciencias experimentales y sociales)  

2018 España El cambio en las emociones de maestros en formación inicial hacia el clima de aula 

en una intervención basada en investigación escolar. 

Diego Armando Retana-Alvarado, María Ángeles de las Heras Pérez, Bartolomé 

Vázquez-Bernal, Roque Jiménez-Pérez. 

Tipo: artículo (revista Eureka) 

2018 España ¿Cómo se reflejan las prácticas docentes de profesores universitarios en tres 

momentos clave de la clase: La planeación, conducción y evaluación? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar el clima de aula como facilitador para la enseñanza de las ciencias naturales en 

maestros en formación vinculando una propuesta didáctica para el fortalecimiento de su 

práctica docente. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

● Establecer cuáles son las percepciones que tienen los maestros en formación sobre 

el clima del aula. 

● Identificar los factores que podrían contribuir a la inclusión de un clima de aula 

favorable para la enseñanza de las ciencias naturales. 

● Diseñar una propuesta didáctica para el fortalecimiento de la práctica docente de los 

maestros en formación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

En el presente trabajo convergen dos categorías fundamentales, las cuales han 

guiado la investigación, estas son clima de aula y formación de maestros en ciencias 

naturales, a continuación, se presentan los principales fundamentos teóricos que han 

sustentado estas categorías para darle un mayor sustento al estudio, desde una perspectiva 

interpretativa y descriptiva que apoya a la investigación. 

 

 

2.1. Clima de Aula  

 

En el presente estudio el clima de aula es contemplado como un facilitador para la 

enseñanza de las ciencias naturales, pues se ha podido identificar que tiene una incidencia 

positiva en ambientes y escenarios sociales tanto para maestros como para estudiantes lo 

que se infiere, podría conllevar a que ambas partes, se centren en su proceso educativo 

posibilitando el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y por ende el aprendizaje. 

Este factor facilitador de la enseñanza de las ciencias naturales, se ha hecho vigente  

ya que actualmente viene cobrando relevancia pensar en cómo las emociones inciden en la 

manera en que aprendemos y las implicaciones pedagógico-didácticas que atañe su 

inclusión en el proceso educativo, además  la educación por los cambios sociales y  

culturales ha tenido que ser pensada y adaptada (aunque este proceso sea más lento y no 

avance a la par que la sociedad)  tanto en cuestiones pedagógicas como epistemológicas. 
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Primero el maestro era el centro del proceso educativo, siendo la máxima autoridad del aula 

pues era quien poseía el conocimiento, en un segundo momento se relegó el papel del 

maestro a un transmisor y se puso al estudiante como centro del proceso educativo; ahora 

se habla que tanto los maestros como los estudiantes son agentes principales en la 

educación. Hay investigaciones que develan lo mucho que influyen cada uno de los actores 

y las relaciones que se dan entre ellos a la hora de favorecer o crear ambientes positivos, 

propendiendo por el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como se ha mencionado anteriormente, el clima de aula es una categoría 

relativamente nueva y se está desarrollando desde hace aproximadamente diez años atrás, 

sin embargo, hay autores que en sus investigaciones abordan algunos elementos de clima de 

aula. Un ejemplo de ello son las investigadoras Milicic y Arón (1999) que han venido 

preguntándose por todo lo relacionado con el clima social desde la década de los 90´s, sus 

estudios tienen una relación directa con la categoría clima de aula de la presente 

investigación, pues ambas dependen de los maestros y los estudiantes, de sus desarrollos 

cognitivos, del control de sus emociones y de las interacciones que surgen entre ellos. 

En su texto: “Climas sociales tóxicos y climas sociales nutritivos para el desarrollo 

personal en el contexto escolar". Mencionan que el clima social puede ser tanto nutritivo 

como tóxico para el desarrollo personal de los maestros y estudiantes, donde en el primero 

se generan climas en los que la convivencia social es positiva, haciendo sentir a los 

estudiantes que es sano participar y así mismo generan que el que éstos tengan una buena 

disposición para aprender y cooperar, además estos climas contribuyen a que se refleje lo 

mejor de cada uno de los actores educativos. 
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Complementando lo anterior, las autoras Milicic y Arón (1999) consideran que los 

factores para crear un ambiente positivo son: 

 Un ambiente físico apropiado, actividades variadas y entretenidas, comunicación 

respetuosa entre profesores y alumnos, y entre compañeros, capacidad de 

escucharse unos a otros, capacidad de valorarse mutuamente. Un clima social 

positivo es también aquel en que las personas son sensibles a las situaciones 

difíciles que puedan estar atravesando los demás, y son capaces de dar apoyo 

emocional. (p.3) 

Además consideran que los climas sociales  tóxicos son aquellos que deterioran el 

ambiente, donde se contagian características negativas  haciendo que los estudiantes se 

sientan con timidez, poca motivación  y disposición en el aula de clase, lo que a su vez 

genera estrés en estos, haciendo que expresen  su lado más negativo, invisibilizando “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 interferentes con una resolución de conflictos constructiva”. (Milicic y Arón, 

1999) 

En el 2004, las mismas autoras en su texto: “Clima social escolar y desarrollo 

personal”. Continuando con su línea e investigaciones sobre el clima social, desarrollan 

varios aspectos que atañen al contexto escolar y donde exponen que está compuesto por una 

parte material, y una inmaterial, que incluye a las personas, sus características y las 

relaciones que se suscitan en el espacio educativo. Además, su percepción sobre el clima 

positivo ha progresado ya que antes pensaban que era un factor que dependía de varios 

aspectos, como por ejemplo un ambiente físico adecuado, que con inclusión necesaria de 
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actividades variadas, con una buena comunicación, con personas sensibles a las situaciones 

que atraviesan los compañeros y que sean capaz de dar apoyo emocional, etc. Ahora 

consideran que se genera entre otros factores “del desarrollo social y emocional que hayan 

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

que todos ellos tengan de la medida en que sus necesidades emocionales y de interacción 

social” (Arón y Milicic, 2004) 

Por otro lado Hernández y Sancho (2014) en su libro, “El clima escolar en los 

centros de secundaria: más allá de los tópicos”. Se basan en varios autores para tener una 

concepción propia sobre lo qué es el clima escolar encontrando que Tarter y Kottkamp 

(como se citó en Hernández y Sancho, 2014) caracterizan el clima escolar como “la manera 

en que la escuela es vivida por la comunidad educativa”. Y que Parsons (como se citó en 

Hernández y Sancho, 2014) considera que el clima escolar se refiere a la coherencia entre la 

organización, los recursos y las metas, en la medida en que un centro de enseñanza 

saludable es aquel en el que los aspectos técnicos, institucionales y de gestión están en 

armonía. (Parsons como se citó en Hernández y Sancho, 2014, p.23) 

 Finalmente, Hernández y Sancho (2014) definieron su concepción sobre el clima 

escolar concluyendo que este no se asocia de manera exclusiva con la disciplina y la 

autoridad. Al contrario, el clima escolar se concibe de manera global, como un concepto 

que se refiere a las condiciones organizativas y culturales de un centro (Hernández y 

Sancho, 2014, p.23). En el año 2010 los autores Ríos et al., dicen que las interacciones 

sociales e informales llevan a los actores percibir el clima de aula de una manera positiva o 

negativa donde el clima positivo es: 
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Aquel donde el docente mantiene un trato cordial y respetuoso hacia los estudiantes, 

promoviendo activamente la participación de éstos, motivándolos y connotándolos 

en forma positiva después de sus intervenciones, además de manifestar buena 

disposición para resolver dudas con voluntad y actitud positiva, manteniendo 

siempre la disciplina y el manejo de situaciones conductuales irregulares.(p.6).  

 

Además, citando a autores como Bigg (2005), Perrenoud (2005) y Arón y Milicic 

(2004) pudieron definir cuáles son los factores que influyen en el clima de aula (como el 

ambiente físico, la metodología de clase, la relación interpersonal entre el profesor y sus 

estudiantes) y los requerimientos necesarios para que se desarrolle óptimamente. Uno de 

los requerimientos es que el docente tenga ciertas competencias, “como el dominio de 

contenido, el desarrollo de una metodología motivadora y variada, la práctica de un sistema 

de evaluación justo que mida aprendizajes profundos, y el establecimiento de una 

interacción de respeto con los estudiantes” (Biggs, 2005; Perrenoud, 2005; Arón y Milicic, 

2004 como se citó en Ríos et al., 2010).  Otro requerimiento de importancia es la relación 

establecida entre los actores y en especial la del maestro estudiante “en este sentido, deben 

primar las relaciones centradas en el entendimiento, la comprensión, los intereses y las 

motivaciones de los diferentes actores, haciendo predominar un clima de cordialidad, 

respeto y confianza”. (Ríos et al., 2010, p.9) 

Estas investigaciones son algunos de los pilares fundamentales para esta 

investigación, ya que tienen varios aspectos que muestran al docente como promotor del 

clima de aula, donde debe de manejar un trato adecuado con los estudiantes, favorecer la 

participación, tener diferentes estrategias didácticas para mantenerles motivados y 
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concentrados en el aula, con una buena disposición para solucionar dudas logrando con esto 

que ellos sientan confianza y en efecto menos estresados. 

En los siguientes apartados se encuentran investigaciones que vienen trabajando 

otros aspectos que influyen en el clima de aula como la comunicación de maestro-

estudiante, la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales entre maestro-

estudiante y la gestión del aula. 

 

 2.1.1 Relaciones interpersonales maestro-estudiante 

El clima de aula puede ser alterado por factores como el contexto social, el entorno 

físico, las relaciones de los estudiantes con sus padres y con sus compañeros de clase, 

entre otras circunstancias que pueden influenciarlo, pero en la presente investigación se 

pretende analizar al maestro como favorecedor del clima de aula y todas las aristas que 

este análisis trae. A continuación, se presentarán los factores que debe configurar el 

maestro para favorecer el clima de aula.  

 

2.1.1.1 Inteligencia emocional. Para este apartado es muy importante mencionar a 

Daniel Goleman quien es considerado el padre de la inteligencia emocional, pues en su 

texto: “Inteligencia emocional”. Habla y ejemplifica con diferentes hechos la importancia 

de las emociones en la humanidad. 

Goleman(1995) presenta las emociones como aquellas que permiten afrontar todo 

tipo de situaciones adversas como el riesgo, las pérdidas irreparables, la insistencia en 
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lograr un objetivo, a pesar de las frustraciones o dificultades que pueda traer, y las 

relaciones interpersonales que se suscitan entre los seres humanos. Argumenta que todas 

las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a realizar una acción, tales son: 

 

El enojo aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil empuñar un 

arma o golpear a un enemigo; también aumenta el ritmo cardiaco y la tasa de 

hormonas que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para 

acometer acciones vigorosas. 

En el caso del miedo, la sangre se retira del rostro... y fluye a la musculatura 

esquelética larga --- como las piernas, por ejemplo--- favoreciendo así la huida... 

Las conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro desencadenan 

también una respuesta emocional que pone al cuerpo en estado de alerta general, 

sumiéndolo en la inquietud y predisponiendo para la acción, mientras la atención se 

fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta más apropiada. 

Uno de los principales cambios biológicos producidos por la felicidad, consiste en 

el aumento de la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los 

sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan preocupación, al 

mismo tiempo que aumenta el caudal de energía disponible. En este caso, no hay un 

cambio fisiológico especial salvo, quizás, una sensación de tranquilidad que hace 

que el cuerpo se recupere más rápidamente de la excitación biológica provocada por 

las emociones perturbadoras. Esta condición proporciona al cuerpo un reposo, un 

entusiasmo y una disponibilidad para afrontar cualquier tarea que se esté llevando a 
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cabo y fomentar también, de este modo, la consecución de una amplia variedad de 

objetivos. 

El amor: los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual activan el sistema 

nervioso parasimpático… La reacción parasimpática--- ligada a la <<respuesta de la 

relación>>--- engloba un amplio conjunto de reacciones que implican a todo el 

cuerpo y que dan lugar a un estado de calma y satisfacción que favorecen la 

convivencia.  

 La tristeza provoca la disminución de la energía y del entusiasmo por las 

actividades vitales- especialmente las diversiones y los placeres- y, cuanto más se 

profundiza y se acerca a la depresión, más se enlentece el metabolismo corporal. 

Este encierro introspectivo nos brinda así la oportunidad de llorar una pérdida o una 

esperanza frustrada, sopesar sus consecuencias y planificar cuando la energía 

retorna, un nuevo comienzo”. (Goleman, 1995, p.15) 

 

Esta forma de Goleman (1995) de describir cada emoción se hace vital para esta 

investigación pues muestra el papel, la importancia y la influencia que pueden tener en el 

ser humano y por ende en la educación, ya que además piensa que todos los hombres 

poseen dos mentes:  

 

Una mente piensa y otra que siente, y estas dos formas fundamentales de 

conocimientos interactúan para construir nuestra vida mental. Una de ellas es la 

mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser conscientes, 
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más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de reflexionar. El otro tipo 

de conocimiento, más impulsivo y más poderoso aunque a veces ilógico- , es la 

mente emocional”. (Goleman, 1995, p.16)  

 

Mostrando así que la mente está gobernada por las emociones y por la razón, 

además esta dicotomía debe de estar coordinada para que se dé un “equilibrio en el que la 

emoción alimenta y da forma a las operaciones de la mente racional y la mente racional 

ajusta y a veces censura entradas procedentes de las emociones”. (Goleman, 1995), 

aclarando que, si no se encuentra este equilibrio, se puede llevar a que una domine sobre la 

otra y lo más probable es que la mente emocional rebose a la racional, ya que “cuanto más 

intenso es el sentimiento, más dominante llega a ser la mente emocional, y más ineficaz, en 

consecuencia, la mente racional” (Goleman, 1995). 

Siguiendo el hilo de la importancia de las emociones, Arón y Milicic (2004) en su 

texto: “Clima social escolar y desarrollo personal”, dejan ver que las reacciones sociales 

pueden estar ligadas con los estados de ánimo y con las demandas del niño de diferentes 

formas: empáticamente, negligentemente y en forma abusiva y que estos dos estados de 

ánimo afectan directamente en el desarrollo cognitivo de los estudiantes,  por ejemplo si 

este crece en una relación empática “supone una sincronización emocional que permite al 

niño sentirse reconocido y comprendido en la relación y que le posibilita establecer 

vínculos positivos con el ambiente” con lo que a su vez “desarrollan un sentimiento de 

confianza y seguridad en sí mismos, que les permite llevar a cabo sus proyectos, asumir 

riesgos, ser creativos y embarcarse en proyectos que respondan no sólo a sus propias 

necesidades, sino también a las de los demás y a las de su contexto social más amplio”. Si 
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el estudiante crece en un contexto negligente puede llevar a “perturbaciones en el desarrollo 

cognitivo por falta de estimulación, tales como: retraso en el desarrollo psicomotor, retraso 

en el desarrollo del lenguaje y perturbaciones en el desarrollo emocional, tales como la 

dificultad de empatía con otros y falta de empatía consigo mismo”. 

2.1.1.2 Gestión de aula. Duarte y Abreu (2013) en su texto: “El respeto como 

identidad del docente; una comparación entre puntos de vista de alumnos y docentes”.  

Ven el rol del maestro como algo fundamental en la educación y hacen mención de 

cómo deberían ser las actitudes de este para gestionar un ambiente positivo en el aula de 

clase. Primero dicen que debe ser auténtico y presentarse ante sus alumnos como un ser que 

siente y tiene defectos igual que ellos, con un grado de conocimientos y sentimientos que le 

otorgan la capacidad de “expresar sus reacciones, ideas, valores y actitudes sobre el trabajo 

de sus estudiantes, sin que en esto vaya implícito de que lo expresado tenga que ser 

aceptado como único y absoluto por el estudiante” (Duarte y Abreu, 2013). También el 

maestro debe marcar límites y crear normas, pero esto debe ser entendido no como un 

régimen sino visto como todos los deberes y las responsabilidades que deben tener ambos 

durante el proceso educativo, permitiendo también la creación de un clima de permisividad, 

liberal y de confianza entre el estudiante y el maestro; además debe comprender al alumno, 

sus intereses, su forma o perspectiva de ver y captar las cosas. Y por último, Henao como 

se citó en Duarte y Abreu (2013) menciona que el maestro:  

Debe ser una persona organizada en sus ideas, segura, y bien documentada para que 

su palabra comunique con claridad, convenza, tenga impacto, y movilice los 

alumnos hacia cambios significativos. Que maneje apropiadamente las diversas 



32 
 

técnicas, recursos, y métodos de comunicación necesarios para hacer más atractiva 

y eficiente la transmisión de sus mensajes. (p.4) 

Continuando con esta línea de qué aspectos configuran a los maestros, Augusto 

Cury(2005) en su texto: “Padres brillantes, maestros fascinantes”. Realiza una marcada 

diferencia de lo que es un buen maestro y un  maestro fascinante, donde los maestros 

fascinantes saben que trabajar con las emociones es más complejo que trabajar con los más 

engorrosos cálculos físicos y matemáticos, pues las emociones no son tangibles, fáciles de 

reconocer, ni se les puede dar una solución inmediata, se necesita de una habilidad especial 

por parte del docente para lograr identificar cuando aparece cierto tipo de emoción y cómo 

puede educarla, partiendo del principio de lo que es educación emocional la cual el autor 

define como  aquella que:  

Estimula al estudiante a pensar antes de reaccionar, a no tener miedo del miedo, a 

ser su propio líder, autor de su propia historia, a saber, cómo filtrar los estímulos 

estresantes y a trabajar no sólo con los hechos lógicos y los problemas concretos, 

sino también con las contradicciones de la vida. (p. 38) 

 

Cuando se logra este objetivo, de reconocer y medir las emociones, el maestro 

puede utilizarlas a su favor para mejorar las intervenciones que realiza dentro del aula de 

clase y por ende las relaciones que se suscitan dentro, además, fortalece el clima de aula y 

facilita la enseñanza de las ciencias naturales.  

Otra de las cualidades de los maestros fascinantes, es que van más allá de transmitir 

la información con seguridad y elocuencia, ellos tratan de comprender cómo funcionan las 
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mentes de sus estudiantes para poder entenderlos y guiarlos de una manera adecuada 

durante su proceso educativo, asimismo, estos maestros “transforman la información en 

conocimiento y el conocimiento en experiencia” (Cury, 2005) debido a que el cerebro 

prima los hechos sobre la información puntual que pretende ser enseñada sin relación 

alguna con el contexto social.  

Es desde la iniciativa del maestro, que debe surgir la promoción por el autoestima 

del estudiante, a través de diferentes estrategias como la comunicación y la producción de 

ambientes positivos y participativos, se pone atención en aquellos que están pasando por 

situaciones de timidez o recibiendo burlas y apodos peyorativos de parte de los miembros 

que hacen parte de la institución educativa, los maestros al saber que estos alumnos pueden 

estar  pasando por traumas, deben brindarles ayuda para estimular y usar el dolor como un  

“fertilizante para su crecimiento” y así desarrollar habilidades para sopesar y sobrellevar las 

adversidades.  

 

2.2. Formación de Maestros para la Enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

2.2.1 Perspectiva histórica de la formación de maestros en Colombia 

La formación de maestros en Colombia ha sido la responsabilidad de las Escuelas 

Normales, los Liceos y las facultades de educación de las universidades, aunque en la 

primera mitad del siglo XX “se hizo visible la ausencia de un instituto para la formación 

de maestros para la enseñanza secundaria” (Ríos y Cerquera, 2013, p.22)debido a que no 

se contaba con instituciones para la educación de maestros que relacionaran los 

conocimientos pedagógicos con los disciplinares,  pues eran las escuelas normales las 
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que se encargaban de formar maestros y lo hacían a nivel pedagógico y las universidades 

lo hacían a nivel disciplinar desligados de los asuntos pedagógicos.  

Es entonces que, bajo el Decreto 1487 de 1932, se crean las primeras Facultades de 

Educación en el país, la primera de ellas fue la Facultad de Ciencias de la Educación en 

la Universidad Nacional de Colombia, la cual contenía ocho secciones o 

especializaciones de estudio “pedagogía, ciencias históricas y geográficas, ciencias 

fisicoquímicas, biología, filosofía y letras, matemáticas e idiomas” Ríos y Cerquera, 

2013), con estas se buscaba que los maestros se formarán en una disciplina específica y 

tuvieran el saber pedagógico con el específico. Dos años después, en 1934 se funda la 

Facultad de Ciencias de la Educación de Tunja, con un currículo de ares múltiples, esta 

se vinculaba con la Escuela Normal de Varones en Tunja. 

En esta misma dirección, para el año 1953 se funda desde el gobierno del 

Departamento de Antioquia, la facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad 

de Antioquia, su fin era “resolver el problema de la educación secundaria en Colombia, 

que estriba principalmente en la falta de profesorado competente” (García y Hurtado, 

como se citó en Ríos y Cerquera, 2013) y así formar maestros con un dominio de la 

ciencia o disciplina a enseñar y con conocimientos prácticos y metodológicos, propios 

de la pedagogía, que le pudieran ayudar en su profesión docente, la de enseñar a otros. 

Para Parga y Pinzón como se citó Parga (2016) los programas de formación de 

maestros tienen orientaciones que responden a fundamentos de tipo didáctico, 

disciplinar, ético y pedagógico que se encuentran articulados a la investigación y a una 
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formación de calidad que responda a los cambios sociales y culturales que vayan en pos 

de mejorar la educación. 

La formación de profesores en ciencias naturales, además de ir encaminada en 

aprender el saber disciplinar junto al pedagógico, debe permitir al futuro maestro ir 

consolidando su Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC), “para lo cual es 

necesario articular e integrar los conocimientos pedagógico/didácticos con los de las 

ciencias naturales, comprender la naturaleza de la ciencia, analizar y establecer las 

relaciones Ciencia-tecnología-Sociedad-Ambiente (CTSA)”. (Parga, 2016, p. 6).  

Vinculando a la percepción del autor, el pregrado ofertado por la Universidad de 

Antioquia llamado: Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental, tiene una malla curricular la cual abarca el campo del saber 

pedagógico y el campo de saber en ciencias naturales, apuntando a la formación de 

maestros en ciencias naturales con una “sólida fundamentación en las diferentes 

dimensiones de su conocimiento profesional...capaces de liderar proyectos basados en 

resultados de la investigación en educación en ciencias”( Universidad de Antioquia -

UdeA-, 2000), el conocimiento profesional (integrador de lo pedagógico/didáctico), le 

va a permitir diseñar, ejecutar y evaluar proyectos educativos dirigidos a la solución de 

problemas relacionados a los campos de las ciencias, y extenderlos al ámbito 

investigativo.  
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2.2.2 Pedagogical Content Knowledge - Conocimiento Didáctico del Contenido 

 

El psicólogo educativo Lee S. Shulman, en la década de los 80's propone que los 

maestros “tiene un conocimiento base que, al menos, incluye siete categorías” que son “el 

conocimiento del contenido, de lo pedagógico general, de lo curricular, de lo pedagógico 

del contenido, de los aprendices y sus características, de los contextos educativos y de los 

fines educativos” (Shulman, 1987, como se citó en Francis, 2005). De estas categorías el 

PCK (Pedagogical Content Knowledge) o Conocimiento Pedagógico del Contenido, ha 

adquirido mayor relevancia por lo que representa para la práctica docente y para la 

formación de profesores, debido que “a mayores niveles de PCK en los profesores, podría 

haber mayores aprendizajes en los estudiantes”(Acevedo, 2009; Vergaray Cofré, 2014). 

Francis (2005) citando a Shulman (1987) dice que el PCK representa “ la amalgama 

del contenido y la pedagogía dentro de una comprensión de cómo temas particulares, 

problemas o situaciones son organizadas, representadas,...adaptadas (...) para la 

enseñanza”; la relación existente entre pedagogía y unos saberes específicos, le permite al 

profesor hacer comprensible los contenidos de enseñanza a los estudiantes, por ende es él 

quien ha de contemplar y ver posible el vínculo entre pedagogía y contenido, que ambos 

términos van de la mano en el camino de la enseñanza. 

En relación a lo propuesto por Shulman (1987) autores como Vergara y Cofré 

(2104) dicen que es “dicha categoría la que distingue al pedagogo del especialista en el 

contenido, ya que este es el conocimiento específico formado en la intersección del 

contenido y la pedagogía”, es el profesor quien “transforma el contenido” del especialista 

en contenido asimilable para los estudiantes, pero su función no termina en esta acción de 
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transformación, además, como profesor conocedor de la pedagogía hace uso de estrategias 

pedagógicas y didácticas en el aula, con el fin de posibilitar el aprendizaje en sus 

estudiantes.  

En Iberoamérica el PCK es asociado con el “Conocimiento Didáctico del 

Contenido” o CDC, y se define de manera muy similar, por ejemplo para Acevedo (2009) 

es una interacción que le permite al profesor “transformar el contenido de un determinado 

tópico” para enseñarlo y que sea más comprensible a los estudiantes.  

En base a los dos modelos teóricos sobre la formación del CDC, propuestos por 

Gess-Newsome (1999), Acevedo explica, el modelo integrador “considera el CDC como 

resultado de la intersección entre la didáctica, el contenido y el contexto”, mientras el 

modelo transformativo “contempla el CDC como el resultado de una transformación del 

conocimiento didáctico, del contenido de la materia y del contexto”. Ambos modelos 

teóricos se ocupan de diferentes aspectos, pero se consideran parte de un mismo proceso, es 

así como, el primero (integrador) se ocupa por el desarrollo de los tres elementos por 

separado (didáctica, contenido, contexto), mientras en el segundo (transformativo) se 

piensa como esos elementos pueden ser transformados en CDC durante la práctica docente.  

Asimismo, autores como Van Driel, Verloop y De Vos, citados en Acevedo (2009) 

dicen: 

El CDC se usa en didáctica de las ciencias como modelo para describir e interpretar 

el modo en que los profesores en formación inicial y principiantes aprenden a 

interpretar y transformar el contenido de un tema en significados comprensibles 

para un grupo de estudiantes en el aula (p.11). 
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Por tanto, para las ciencias naturales, se puede, considerar el CDC como una 

amalgama entre el conocimiento del contenido, las formas de enseñarlo y el contexto 

escolar donde ejerce la labor docente, siendo el maestro quien lo desarrolla, a partir de las 

prácticas y el contexto, pues es a los estudiantes a quienes debe hacer comprensible el 

contenido y estos a su vez se van a estar permeados por el entorno donde viven, lo que 

influye en la “recepción o asimilación de nuevos conocimientos”(Leal, 2014), el maestro 

con su pericia debe considerar las condiciones y concepciones que traen consigo los 

alumnos y a partir de ello poner en práctica esta habilidad.  

Por ejemplo, un profesor de ciencias naturales que debe enseñar química, pone en 

acción su CDC, cuando se hace preguntas de tipo “¿para qué enseñar química?, ¿qué 

modelos y estrategias usaría para la enseñanza?, ¿cómo aprenden los estudiantes los 

contenidos químicos, que caracteriza el curriculum?” (Lozano y Penagos, 2014), esta 

reflexión le permite ir más allá y hacer la transformación del contenido, siempre teniendo 

en cuenta los asuntos pedagógicos y el contexto del estudiante. 

Debido a las habilidades que adquiere un maestro cuando desarrolla su CDC, este se 

convierte en un posibilitador del clima de aula en la enseñanza de las ciencias naturales, es 

tanto así, que al permitir al maestro transformar y hacer asequibles los contenidos, puede 

generar ambientes positivos de aprendizaje mediante estrategias pedagógicas, didácticas y 

actividades creativas e innovadoras que contengan “analogías, ilustraciones, ejemplos, 

explicaciones y demostraciones” (Shulman, 1986, como se citó en Lozano y Penagos, 

2014) todas para hacer comprensible a los estudiantes el tópico de estudio. Igualmente, 

posibilita el compromiso con la labor docente, pues a partir de la reflexión acerca de para 

qué, porqué y cómo se enseñan las ciencias, aumenta el sentimiento de querer actuar bien y 
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a partir de ello emergen docentes con una sensibilidad que les permite identificar las 

particularidades, lo estilos de aprendizaje y brindar la atención apropiada a los alumnos. 

También, es quien media el aprendizaje de la ciencia a través de los problemas socio-

científicos, considerando las concepciones de los escolares y las condiciones del contexto 

de ellos, esta modalidad le permite ser un guía para los estudiante en la construcción del 

saber, que va en contra de las maneras mecánicas y memorísticas. 

 

2.2.3 Rol del maestro 

La figura del profesor en ciencias naturales ha sido concebida como la de aquel que 

imparte una educación rigurosa, donde lo principal es la “actividad científica” basada en la 

difusión de saberes eruditos donde el contenido disciplinar, el proceso y la evaluación 

mecanicista son lo primordial (Quintanilla, 2006), pero los actuales maestros han de 

despojarse de este estereotipo, e integrar desde su formación profesional el contenido 

disciplinar con los aspectos pedagógico y didáctico.  

Los maestros de ciencias naturales, también diseñan estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que promueven el pensamiento científico, ya que su objetivo es “enseñar a sus 

alumnos a ser pensadores y no repetidores de información” igual él “transforma la 

información en conocimiento y el conocimiento en experiencia”(Cury, 2005). 

La alfabetización y el desarrollo de competencias científicas, “debe significar, no 

sólo la adquisición de conocimiento científico sino también, el desarrollo de modos de 

observar la realidad y, de modos de relacionarse con la realidad...pensar, hablar, hacer” 

(Chamizo y Pérez, 2017). Las siete competencias propuestas por el ICFES (Instituto 
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Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) son: identificación, indagación, 

comunicación, trabajo en grupo, disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y 

cambiante del conocimiento y disposición para reconocer la dimensión social del 

conocimiento y para asumirla responsablemente, todas estas se han de cultivar desde las 

clases de ciencias naturales y es el docente quien lo hace posible, a partir de estas se da un 

aprendizaje cuyo fin es aportar a la sociedad e ir en pro del beneficio de la sociedad, que 

con la resolución de problemas se contribuya no solo al aprendizaje, sino al beneficio de la 

sociedad.  

Además, debe sentirse identificado con su labor docente, demostrar el goce de 

enseñar, contar con “habilidades de percepción emocional” para percatarse del estado de 

ánimo de los estudiantes, cuando el docente reconoce las señales sabe que es el “momento 

para ofrecerse a hablar y escuchar la causa de su pesar”(Fernández y Extremera, 2005). 

Aunque no parezca típico de un docente en ciencias, tomarse el tiempo para atender a los 

problemas y dificultades, comprenderlos y brindarle apoyo al estudiante, es uno más de los 

roles del maestro, pues como se ha mencionado en otro momento, las emociones son un 

factor fundamental que incide en el aprendizaje. 
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3.  METODOLOGÍA 

 

3.1. Aspectos Generales 

 

 Este capítulo presenta la propuesta metodológica que esboza las diferentes 

herramientas con las cuales se aborda y resuelve el problema de investigación, a fin de 

lograr los propósitos planteados. Por ende, la presente investigación se enmarca en el 

enfoque cualitativo que usualmente es empleado en la educación, por comprender las 

realidades de las personas y sus puntos de vista, acorde a esta línea se opta por un estudio 

de caso de corte descriptivo e interpretativo, en el que se usan diferentes instrumentos para 

la recolección de datos, en primera instancia se crea un sistema de categorías y a partir de 

este se diseñan los demás instrumentos que son el cuestionario de escala Likert, la 

entrevista y la observación.  

 

3.1.1 Objetivo general 

 

Analizar el clima de aula como facilitador para la enseñanza de las ciencias 

naturales en maestros en formación vinculando una propuesta didáctica para el 

fortalecimiento de su práctica docente. 

3.1.2 Objetivos específicos 

 

-Establecer cuáles son las percepciones que tienen los maestros en formación sobre el clima 

del aula. 
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-Identificar los factores que podrían contribuir a la inclusión de un clima de aula favorable 

para la enseñanza de las ciencias naturales. 

-Diseñar una propuesta didáctica para el fortalecimiento de la práctica docente de los 

maestros en formación. 

 

3.1.3 Pregunta 

 

¿De qué manera el clima de aula facilita el proceso de enseñanza de las ciencias 

naturales en grupo de maestros en formación de la Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia 

durante su práctica pedagógica? 

 

3.1.4 Enfoque y tipo de estudio 

 

Desde la mirada de la investigación educativa, autores como Rodriguez Sosa(2013), 

entiende por enfoque “la elección de cierta clase de procedimientos, técnicas e instrumentos 

para la observación de hechos y recolección de datos y de ciertas formas de tratamiento de 

los mismos”; acorde a esto, se elige para el presente trabajo investigativo el enfoque 

cualitativo, debido a sus características y formas particulares de abordar los temas propios 

de la educación.  

 

Rodríguez Sosa (2013) afirma: 
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El enfoque cualitativo se orienta a la comprensión de las acciones de los sujetos en 

función de la praxis y de los esfuerzos del investigador que se centran en la 

descripción y comprensión de lo que es particular del sujeto. (p.32) 

 

Para la comprensión de las acciones es necesario para el investigador, recabar los 

puntos de vista de los participantes, aspectos subjetivos como emociones y experiencias, a 

partir de ellos se pretende interpretar y comprender, o en otras palabras, encontrar sentido a 

las realidades de los sujetos. 

 

También, Hernández, hablan del enfoque cualitativo y concuerdan que este se ocupa 

en comprender las realidades de las personas y sus puntos de vista acerca de un fenómeno o 

situación y en el que las personas tienen un rol activo tanto en la construcción como en la 

determinación de sus realidades. 

 

Siguiendo esta línea metodológica, se habla de método como “las estrategias que el 

investigador adopta con la finalidad de dar respuesta a las preguntas que definen su 

investigación” (Rodríguez Sosa, 2013., p.35). Se opta por un estudio de caso (descriptivo e 

interpretativo), debido a que permite obtener información específica a partir de la 

“observación discreta y la revisión de lo recogido”, esta característica es vital en la 

comprensión e interpretación de la realidad en un “caso singular”. (Stake, 1999, p.11). Con 

el estudio de caso se logra abarcar y comprender la particularidad del fenómeno abordado, 

sin intervenir directamente en las acciones de los participantes, se trata de comprender y 

preservar las realidades de los actores, pero no de globalizar o estandarizar lo sucedido. 
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3.2. Participantes 

 

La investigación se llevó a cabo con un grupo de tres maestros en formación, 

quienes se encuentran estudiando un pregrado en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Antioquia, este programa es la Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Naturales y Educación ambiental.  

 

El programa tiene una duración de diez semestres siendo de carácter presencial, 

abarca dos campos de conceptualización, el saber pedagógico y el saber en ciencias 

naturales, este último se compone de cuatro núcleos: matemáticas, física, química y 

biología, ambos campos dotan al estudiante con capacidad analítica, critica y 

argumentativa, para sortear los desafíos de la enseñanza de las ciencias naturales. Al final 

cuando se hacen a su título universitario, los campos de acción en los que puede 

desempeñarse un Licenciado(a) en Ciencias Naturales van desde desempeñarse como 

docente en el ciclo de la educación básica y media, hasta ser gestor y coordinador de 

proyectos en áreas de la ciencia y la educación ambiental. 

Las particularidades de este grupo se esbozan en la tabla 2, los tres maestros en 

formación se encuentran terminando su pregrado en la sede principal, ubicada en el 

municipio de Medellín-Antioquia, cursan el noveno semestre en la versión 2 del programa, 

y la línea de investigación en la que se encuentran desarrollando su práctica pedagógica es 

“química y aprendizaje significativo crítico”; asimismo, todos realizan su práctica 

pedagógica en instituciones educativas de carácter rural. 
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Cabe resaltar, que fueron seleccionados de manera intencionada por los 

investigadores, debido a la conveniencia del nivel en el que se encontraban, es decir, 

cursando Práctica Pedagógica II, en donde ya ha pasado la etapa de observación y se 

encuentran desempeñando su rol de  maestros de ciencias naturales. 

 

Tabla 2 Descripción General de Participantes 

 

Maestro en 

formación  

Hombre/

Mujer  

Sede de la U 

de A 

Versión 

del 

pregrado 

Semestre  Línea de investigación  Sitio practica 

Institución 

Educativa (I.E)  

Urbano/Rural 

M.F 1 H Principal 

(Medellín) 

2 9no Química y aprendizaje 

significativo crítico 

I.E Rural 

M.F 2 H Principal 

(Medellín) 

2 9no Química y aprendizaje 

significativo crítico 

I.E Rural 

M.F 3 H Principal 

(Medellín) 

2 9no Química y aprendizaje 

significativo crítico 

I.E Rural 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Diseño 

 

3.3.1 Fases  

 

Los diferentes momentos de la investigación se resumen en la figura 1, como 

primera fase metodológica se propone la búsqueda documental de información sobre las 

temáticas del proyecto, para este propósito se dio de alta en bases de datos como Dialnet, y 

SciELO, se buscó en estas, Google Scholar que nos remitió a revistas indexadas, Eureka, 

Redalyc y demás revistas pedagógicas, bajo palabras clave como “clima de aula”, 
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“maestros en formación”, “enseñanza de las ciencias naturales”, cada documento 

provechoso al proceso, se subió al gestor de referencias Mendeley . En una segunda fase se 

diseña un sistema de categorías, adaptado de la teoría de la hipótesis de la complejidad de 

Ana María Wamba y Vicente Mellado. En una tercera fase se diseñan y aplican los 

instrumentos, produciendo insumos que son interpretados y permiten describir la situación 

investigada, también se establecen medios para la recolección de información necesaria 

para dar respuesta al tema de interés. La fase final consiste en analizar e interpretar los 

resultados obtenidos de los instrumentos previamente diseñados y aplicados, además de 

elaborar un informe final que dé cuenta de los resultados de la investigación realizada. 

 

Figura 1Fases de la investigación. 

Fuente propia. 

 

•Analisis documental 
sobre las tematicas 
del proyecto

•Ampliación de los 
criterios sobre 
Clima de aula  

Fase 1

•Diseño del Sistema 
de Categorias  

Fase 2

•Diseño y 
aplicación de los 
instrumentos

•Triangulacion de 
la informacion 

Fase 3

•Analisis de 
resultados y 
escritura del 
informe

Fase 4
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3.3.2 Técnicas e instrumentos 

En todo proceso investigativo, las técnicas e instrumentos son el medio para obtener 

y registrar las percepciones de los participantes o el fenómeno a estudiar, estos datos más 

adelante (bajo un proceso de análisis) se convierten en información, cuya finalidad es 

ayudar a dar respuesta a la hipótesis planteada y generar conocimiento. (Hernández et al., 

2014). 

 

Las técnicas usadas dentro del estudio de caso corresponden a la hipótesis de la 

complejidad, la observación, la entrevista y la encuesta, acorde con estas técnicas, se diseña 

en primera instancia un cuadro de categorías, el cual es la base de los siguientes instrumentos 

que son un cuestionario virtual con escala Likert, una guía de observación para las clases de 

los maestros en formación, la guía de entrevista para los maestros en formación y las 

profesoras cooperadoras de los participantes. 

 

Cabe mencionar, antes de ser aplicados los instrumentos, que pasaron por un proceso 

de validez y confiabilidad, siendo sometido a triangulaciones con juicios de expertos y a 

coeficientes de fiabilidad, para garantizar el rigor sistemático y dar cuenta de la veracidad de 

la información recabada.  

 

3.3.2.1 Hipótesis de la complejidad y cuadro de categorías. La hipótesis de la 

complejidad, se desarrolla a partir de la Didáctica de las ciencias experimentales y los 

modelos de enseñanza centrados en el maestro (Vázquez, Jiménez, y Mellado, 2007), 

mediante ésta es posible organizar y priorizar los contenidos abordados durante la 
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investigación, cada dimensión se vuelve más compleja que la anterior expresando sus 

posibles evoluciones. 

A partir de la hipótesis de la complejidad, se elabora un sistema de categorías el 

cual delimita los conceptos abordados y sirve como base para el diseño de las unidades de 

análisis, diseñar cuestionarios y el resto de instrumentos. Para su elaboración se seleccionan 

distintas categorías y subcategorías, las cuales se asignan con distintos niveles de 

complejidad, comenzando en un nivel básico (1) o inicial, avanzando a un nivel intermedio 

(2), hasta alcanzar el último nivel de referencia (3); además a cada nivel se le asigna un 

código de identificación, y un descriptor, en el que se indican las características de cada 

uno, esto con el fin de poder orientar los niveles en que se encuentra cada maestro en 

formación. Es importante mencionar que los descriptores son generalizaciones sustentadas 

con bases teóricas y presentan autores de referencia que sirven de fundamento conceptual al 

sistema de categorías. 
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Tabla 3 Sistema de categorías 

 

Categoría Subcategoría Descriptores Nivel de 

Categoría 

Referencia autor 

  

 

Mantiene una relación con los estudiantes de una 

manera jerárquica donde es la máxima autoridad lo que 

podría impedir que se genere un ambiente positivo y 

cómodo para los estudiantes. 

 

C.R 1 Nicolás Londoño (2012) 

 Relación maestro-estudiante Lleva una relación más horizontal con los estudiantes 

lo que le permite identificar los diferentes estilos de 

aprendizajes y así atender las diferencias que se hallan 

entre cada uno de sus alumnos, sin embargo le falta 

generar ambientes que le proporcionen al estudiante 

tranquilidad y comodidad para llevar a cabo su 

aprendizaje. 

 

C.R 2 Nicolás Londoño (2012) 

Clima del aula  Es capaz de expresar, sentir ternura y transmitir el goce 

del conocimiento, de contagiar actitudes de respeto, 

entusiasmo, calidez y autoconfianza. 

 

C.R 3 Duarte, A.L; Abreu, J.L (2013) 

  Se comunica con los estudiantes a fin de brindarles la 

información necesaria para la realización de sus clases, 

sin embargo, le cuesta generar ambientes acogedores y 

positivos que promuevan aprendizajes significativos. 

 

C.C 1 Lucy Andrade, Margoth Iriarte (2016) 

 Comunicación del profesor 

con los estudiantes 

Genera ambientes positivos que ayudan a la 

adquisición de nuevos aprendizajes aunque carece de 

estrategias didácticas y herramientas que posibilitan 

escenarios para potenciar el pensamiento crítico. 

 

C.C 2 Lucy Andrade, Margoth Iriarte (2016) 

  Constituye la comunicación en el aula como un factor 

predominante para la generación de ambientes 

positivos, a través del acompañamiento y mediación 

del profesor, con estrategias didácticas y herramientas 

tecnológicas que potencien el pensamiento y generen 

aprendizajes significativos. 

C.C 3 Lucy Andrade, Margoth Iriarte (2016) 
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  Invita a los estudiantes a participar en clase, realizar 

comentarios verbales e involucrarse en la conversación 

para que no haya solo una exposición por parte del 

docente, sin embargo, evita proponer nuevas 

alternativas para incentivar la participación de los 

alumnos en el aula. 

 

C. P 1 Revista Universia Argentina (2017) 

 Profesor como promotor de 

la participación de los 

estudiantes 

Promueve la comunicación entre profesores y 

estudiantes a través de preguntas que no hayan 

realizado en clase y comentarios a través de diferentes 

fuentes de información como el correo electrónico o 

plataformas educativas, no obstante, carece de 

disposición y de alternativas para resolver las 

inquietudes de los alumnos. 

 

C.P 2 Revista Universia Argentina (2017) 

  Está atento a las interacciones e intervenciones de cada 

estudiante haciendo lo posible por resolver las 

inquietudes, buscando nuevas alternativas para realizar 

actividades aplicando lo enseñado durante el proceso 

promoviendo compromiso y participación de todos los 

miembros de una manera constante. 

 

C.P3 Revista Universia Argentina (2017) 

  Lleva una relación vertical con los estudiantes 

ocasionando en ellos emociones negativas como 

estrés, miedo, tensión, aburrimiento, etc., lo que 

impide que se dé el aprendizaje. 

 

C.I.E 1 Juan Casassus,DiegoRetana,María 

Ángeles, Bartolomé Vázquez, Roque 

Jiménez-Pérezd. 

 Inteligencia emocional Tiene claro que las emociones son factor fundamental 

que incide en el aprendizaje a pesar, de ello, posee 

pocas técnicas para la gestión de las emociones lo que 

le dificulta tener éxito en la enseñanza. 

 

C.I.E 2 Juan Casassus,DiegoRetana,María 

Ángeles, Bartolomé Vázquez, Roque 

Jiménez-Pérezd. 

  Posee manejo en la gestión de las emociones 

comprendiendo que los estudiantes tienen tipos de 

aprendizajes diferentes y que en ellos las diversas 

situaciones propician emociones que no se asimilan de 

la misma manera y por ende genera experiencias 

C.I.E 3 Juan Casassus,DiegoRetana,María 

Ángeles, Bartolomé Vázquez, Roque 

Jiménez-Pérezd. 
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distintas buscando activar el aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

Formación de 

profesores para 

la enseñanza de 

las ciencias 

naturales 

 Se encuentra identificado con su labor docente, 

promueve el pensamiento científico aunque lo hace de 

una manera más positivista, la planeación de su clase 

es incipiente lo que podría conllevar a una falta de 

control en el aula constituyéndose en un factor 

limitante para el aprendizaje. 

 

F.RP 1 Didactica de las Ciencias Naturales, 

Unidad lll: El rol del docente en la 

planificación (2011) Sin autor 

 Rol del profesor Promueve el pensamiento científico con un tránsito al 

constructivismo, donde la planeación es importante y 

comienza a integrar actividades contextuales para 

potenciar el proceso de aprendizaje que se comienza a 

integrar. 

 

F.RP 2 Didactica de las Ciencias Naturales, 

Unidad lll: El rol del docente en la 

planificación (2011) Sin autor 

  El docente debe sentirse comprometido e identificado 

con su labor y contar con una sensibilidad y una actitud 

creativa que integren actividades que fortalezcan y 

promuevan el aprendizaje. 

 

F.RP 3 Didactica de las Ciencias Naturales, 

Unidad lll: El rol del docente en la 

planificación (2011) Sin autor 

  Orienta su actividad docente a los objetivos de 

aprendizaje, centrando su atención en términos 

autoritarios y disciplinarios, no hay un mayor 

desarrollo de la empatía, lo que podría dificultar 

relaciones óptimas con los estudiantes. 

 

F.E 1 Eleanne Aguilera 

 Estilos de enseñanza Dirige su práctica docente en función de los objetivos 

de aprendizaje de una manera social, predomina el 

respeto y la preocupación por el estudiante, la crítica 

es constructiva y objetiva, además se toman en cuenta 

las iniciativas personales de los estudiantes, no 

obstante, precisa de nuevas estrategias metodológicas 

para llevar a cabo el desarrollo de los contenidos. 

F.E 2 Eleanne Aguilera 

  Su papel es facilitar el aprendizaje por lo cual presenta 

en sus clases el desarrollo de empatía, llevando una 

relación bidireccional en la que se tienen en cuenta las 

concepciones del estudiante y busca la comprensión de 

F.E3 Julieta 

Laudadío,ClaudiaMazzaitelli(2015) 
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los contenidos a través de diferentes metodologías 

donde se debe facilitar la construcción personal del 

conocimiento. 

 

  El proceso de enseñanza de los contenidos en ciencias 

está presente durante las clases del profesor, aunque no 

hace al estudiante constructor del aprendizaje ni 

relaciona lo teórico con lo practico-experimental. 

 

F.D 1 Caballero, Cayetano; Recio, Pedro 

(2007) 

 Didáctica de la ciencias A parte de tener en cuenta la teoría de los contenidos 

propios de las ciencias, relaciona esta con aspectos 

prácticos y experimentales, permitiendo que sea el 

estudiante el que construya su proceso de aprendizaje 

a partir de la experiencia durante las clases, pero no 

incluye problemas socio-científicos para la enseñanza 

de las ciencias. 

 

F.D 2 Caballero, Cayetano; Recio, Pedro 

(2007) 

  Media el aprendizaje de la ciencia a través de 

problemas socio-científicos que permite ver la relación 

entre ciencia, tecnología y sociedad, lo que permite al 

estudiante con la ayuda del profesor construir 

conocimiento mas no aprenderlo de manera mecánica 

o memorística. 

 

F.D 3 Caballero, Cayetano; Recio, Pedro 

(2007) 

Implicaciones 

didácticas 

 Dedica tiempo a la elaboración de la planeación de la 

clase, sin embargo, las actividades son extraídas de 

libros de texto o recursos web sin ser modificadas para 

el contexto y las situaciones particulares de clase. 

 

ID.P 1 Caballeros, Enrique; Briones, Carlos; 

Flores, Jorge (2014) 

 Propuesta didáctica Tiene en cuenta los saberes previos de los estudiantes 

como punto de partida en su planeación, pero sigue 

haciendo uso de la misma estrategia de enseñanza, sin 

tener en cuenta el contexto, los aspectos metodológicos 

y evaluativos del grupo a quien enseña. 

 

ID.P 2 Joan Josep Solaz-Portoles (sin año) 

  Para la planeación de la clase piensa en actividades 

contextualizadas para cada grupo, usando diferentes 

ID.P 3 Joan Josep Solaz-Portoles (sin año) 
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estrategias didácticas y metodológicas que fortalezcan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

  En el salón de clase se cuenta con insumos de tipo 

estructural (sillas, mesas, salón) que brindan 

condiciones para la enseñanza, pero solo se limitan a 

brindar la infraestructura básica de una escuela sin 

reconocer la serie de valores, costumbres y realidades 

que se encuentran alrededor y dentro del contexto de 

enseñanza. 

 

ID.C 1 LA IMPORTANCIA DEL 

CONTEXTO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

(2009) sin autor 

 Contexto de enseñanza Además de las características de orden físico 

mencionadas anteriormente, reconoce y relaciona las 

condiciones sociales y culturales del contexto, pero no 

se alcanza la identificación de los problemas socio-

científicos del mismo. 

 

ID.C 2 LA IMPORTANCIA DEL 

CONTEXTO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

(2009) sin autor 

  Identifican problemas socio-científicos que pueden 

facilitar la construcción del aprendizaje, generando 

propuestas didácticas para la resolución de las 

problemáticas involucrando al estudiante para que 

establezcan posibles soluciones del pensamiento. 

ID.C 3 LA IMPORTANCIA DEL 

CONTEXTO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

(2009) sin autor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 3 se aprecia el diseño del sistema de categorías, este cuenta con tres 

principales que guían la investigación, las cuales son: Clima de aula, Formación de 

profesores para la enseñanza de las ciencias e Implicaciones didácticas; de cada una de 

las categorías se despliegan subcategorías con sus respectivos códigos que van 

demarcando cada vez más los conceptos, entonces para la categoría Clima de aula, se 

desarrollaron (para los propósitos del trabajo) cuatro subcategorías: Relación maestro-

estudiante (C.R), Comunicación del profesor con los estudiantes (C.C), Profesor como 

promotor de la participación de los estudiantes (C.P) e Inteligencia emocional (C.I.E). 

 

En la siguiente categoría, Formación de profesores para la enseñanza de las 

ciencias, las subcategorías son: Rol del profesor (F.RP), Estilo de enseñanza (F.E) y 

Didáctica de las ciencias (F.D); en la categorías final Implicaciones didácticas, tan solo 

hay dos subcategorías: Propuesta didáctica (ID.P) y Contexto de enseñanza (ID.C). En 

total son nueve subcategorías acompañadas de un código de identificación, y de tres 

descriptores, los cuales dejan claro las particularidades de cada nivel.   

 

3.3.2.2 Cuestionario. Los cuestionarios se basan en un “conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir” (Chasteauneuf como se citó en Hernández et 

al., 2014), esta formas de recopilar información ofrecen lo necesario sobre el asunto 

estudiado. Se considera hay varios tipos de cuestionarios, para el estudio de caso en 

desarrollo se opta por diseñar un cuestionario virtual de escala Likert, que permite medir 

las actitudes de los participantes sobre las categorías relacionadas a la investigación. 

El cuestionario se elabora usando Formularios de Google, herramienta gratuita 

brindada por la empresa en su paquete Google Drive, y se diseña en base a los 

cuestionarios de escalas, los que se encuentran “constituidos por una serie de ítems ante 
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los cuales se solicita la reacción del sujeto”(Fabila, Minami, e Izquierdo, 2013), estos 

ítems son proposiciones respecto a las categorías: Clima de aula, Formación de profesores 

para la enseñanza de las ciencias naturales e Implicaciones didácticas, además cada 

premisa cuenta con tres opciones de respuesta, que son, “Siempre”, “Casi siempre” y 

“Nunca”. 

Para la validez y fiabilidad se envió (vía correo electrónico) un primer 

cuestionario de veintiséis premisas a maestros en formación de la Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación ambiental, activos en el 

noveno y décimo de semestre, el cual actuó como prueba piloto, la que permitió corregir 

y organizar aquellas cuestiones poco entendibles, para finalmente determinar los ítems 

base para el cuestionario final. La versión 2.0 quedó conformada por nueve premisas, 

enviadas a través de correo electrónico al grupo de tres maestros, quienes señalaron sus 

respuestas acorde con sus consideraciones. También se generó un proceso de 

confiabilidad usando el coeficiente Alpha de Cronbach, que arrojó un valor de 0.6, lo que 

permite inferir que el instrumento es confiable y es pertinente aplicarlo.  

 

Tabla 4 Cuestionario 2.0 

 

Encuesta a maestros en formación 

En el siguiente formulario usted encontrará una serie de premisas relacionadas con la investigación de 

estudiantes de pregrado de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Cada premisa 

considera tres opciones de respuesta, elija una según su criterio. (Siempre), (Casi Siempre) o (Nunca). Le 

agradecemos diligenciar el formato con la mayor honestidad para los fines propuestos del estudio. 

l Parte. Información general del docente en formación. 

1. Nombre completo: ____________________________________________________ 

2. Semestre académico en el que se encuentra a la fecha: Octavo (  ) Noveno (  ) Decimo (  ) 

3. Grado escolar en el que se encuentra realizando su práctica pedagógica: Primero (  ) 

Segundo (  ) Tercero (  ) Cuarto (  ) Quinto (  ) Sexto (  ) Séptimo (  ) Octavo (  ) Noveno (  ) 

Decimo (  ). 

4. Línea de investigación en la que desarrolla su proyecto de grado: 

_____________________________________________________________________ 
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ll Parte. Emociones hacia el clima del aula. 

 

 Siempre Casi siempre Nunca 

En la relación que lleva con los estudiantes, les hace ver que tiene el 

control del proceso y además que es suficiente en el manejo de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

   

Invita a los estudiantes a participar en clase, realizar comentarios 

verbales e involucrarse en la conversación de manera activa y así 

equiparar el trabajo de enseñanza con las actividades de aprendizaje. 

   

Está atento a las interacciones e intervenciones de cada estudiante 

haciendo lo posible por resolver las inquietudes, buscando nuevas 

alternativas para realizar actividades aplicando lo enseñado durante el 

proceso educativo. 

   

Busca en los estudiantes diferentes tipos de aprendizajes situándose en 

las emociones, generando así experiencias distintas que les permitan 

adquirir conocimiento. 

   

Centra su actividad docente de manera basada en mantener orden y 

control en los procesos porque considera que le permite desarrollar 

mejor sus actividades de enseñanza. 

   

El abordar contenidos durante las clases es, para usted, un factor 

fundamental para el adecuado desarrollo de las actividades de docencia. 

   

El aprendizaje de la ciencia lo mediatiza a través de problemas socio-

científicos que permiten ver la relación entre ciencia, tecnología y 

sociedad. 

   

Usa diferentes estrategias para fortalecer el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

   

Usa diferentes estrategias para fortalecer el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes ¿cuáles?  

   

Relaciona las condiciones socio-culturales del contexto donde enseña 

con los problemas socio-científicos y elabora propuestas didácticas para 

que los estudiantes encuentren la manera de resolver dichas situaciones. 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.3 Observación. En palabras de Stake (1999) la observación “conduce al 

investigador hacia una mejor comprensión del caso”, es por esta razón que se diseña una 

guía de observación en ella, el investigador “registra bien los acontecimientos para ofrecer 

una descripción…para posteriores análisis y el informe final” (Stake, 1999). La guía de 

observación se diseña para estar centrado en las categorías clave y no perder el foco en 

otros asuntos que no son relevantes o no brindan información de calidad al estudio. 

Figura 2. Guía de observación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 2, se observan los ítems que guiaron la observación en las clases de 

Ciencias Naturales del grupo de participantes, estas abarcan aspectos enlazados a la 

relación entre maestro-estudiante, comunicación y participación durante las clases, el 

maestro y las emociones; al final hay un espacio que permite hacer anotaciones de hechos 

que apuntan a los objetivos del trabajo y que no se hayan tenido en cuenta al momento 

del diseño. 

 

Guía de observación 

1) Por medio de la 
relación que lleva 
con los estudiantes 
es capaz de 
contagiar actitudes 
de respeto, 
entusiasmo calidez 
y confianza.

2) Por medio de la 
comunicación 
genera ambientes 
positivos, a través 
del 
acompañamiento y 
mediación.

3) Invita a los 
estudiantes a 
participar en las 
clases promoviendo 
la comunicación a 
través de preguntas 
y hace lo posible por 
resolver las 
inquietudes 
buscando nuevas 
alternativas para 
aclarar las dudas.

4) Tiene en cuenta 
las emociones 
como factor 
fundamental que 
incide en el 
aprendizaje y trata 
de promover 
emociones 
positivas dentro 
del aula de clase.



59 
 

3.3.2.4 Entrevista. La entrevista se define como una “reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” 

(Hernández et al., 2014), es una herramienta para recolectar datos que se desarrolla de 

manera afable entre las partes. La entrevista se divide en tres tipos, estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas o abiertas; al grupo de maestros en formación y los 

maestros cooperadores, se les plantea una entrevista semi-estructurada, esta se basa en 

una “guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información”. (Hernández 

et al., 2014). Las preguntas base se generan a partir de los ejes centrales del cuadro de 

categorías, apuntando a los datos que se pretenden recabar, pero igual el investigador 

cuenta con la libertad de formular preguntas extras, si siente que son necesarias para 

continuar con el hilo de la conversación. 

La entrevista a los participantes se hace de manera personalizada, asistiendo a sus 

centros de práctica y entablando una conversación con ellos (antes o luego de su clase), 

de igual manera se procede con la entrevista a los maestros cooperadores, para saber su 

perspectiva sobre el accionar de los maestros en formación.  

 

Tabla 5 Entrevista semi-estructurada 

 

Sub-categoría  Pregunta 

Relación maestro-

estudiante 

 (C.R) 

En sus clases de ciencias naturales ¿Cómo lleva la relación con sus 

estudiantes, es decir, es armoniosa, se hace respetar, brinda usted la 

posibilidad de que existan preguntas en diferentes momentos de la clase? 

Comunicación del 

profesor con los 

estudiantes 

(C.C) 

¿Por qué es importante la comunicación para favorecer el clima de aula en la 

enseñanza de las ciencias naturales? / ¿De qué manera la fomenta? 

 

Profesor como 

promotor de la 

¿Considera que la participación de los estudiantes favorece el clima de aula? 

¿Qué estrategias utiliza para fomentar dicha participación? 
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participación de los 

estudiantes 

(C.P) 

 

 

Inteligencia emocional 

(C.I) 

¿Comprende que los estudiantes reaccionan de maneras diferentes frente a 

las emociones que se presentan en los encuentros pedagógicos yusted se 

vale de las diferentes reacciones para potenciar un aprendizaje de las 

ciencias naturales? 

Ejemplo: 

Usted puso un trabajo para la próxima clase que es mañana,  Cristina y 

Mariana se sintieron angustiadas por la prontitud de entrega, pero al 

siguiente día Cristina entregó un excelente trabajo, mientras Mariana no 

respondió con el deber,  pues expresó no ser capaz de trabajar con bajo tanta 

presión.  

Rol del profesor 

(F.RP) 

¿Por medio de sus intervenciones en el aula promueve el pensamiento 

científico y crítico? / ¿Qué estrategias utiliza para esto? 

Didáctica de la ciencia 

(F.D) 

 

¿Con cuál de las estrategias didácticas utilizadas en el aula de clase se ha 

sentido más cómodo? 

   Práctico experimental 

   Teórico- magistral 

¿Cree que es la más adecuada para favorecer los aprendizajes de los 

estudiantes, durante las clases de ciencias naturales? 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.3.3 Recolección de datos 

Para este proceso investigativo, la recolección de la información fue de absoluta 

trascendencia, ya que se articuló y correspondió a los objetivos y pregunta de investigación, 

partiendo también de las mismas categorías y en consecuencia otorgando un proceso 

sistemático. 

3.3.3.1 Cuestionarios. Para la recolección se comenzó con un cuestionario avalado 

y triangulado, en el cual se ajustaron las premisas de tipo Likert; posteriormente se envía 

por correo electrónico al grupo de tres maestros en formación y se les da un plazo de quince 

días para responder; cuando el plazo se agota, se pasa a la recolección de la información, 

que da pie al diseño de matrices, donde se tabulan las respuestas por separado de cada uno 

de ellos y así hacer el análisis y la debida interpretación.  

Figura 3. Modelo de respuestas arrojado por cuestionarios Google. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.2 Observación y entrevista. Para ambas fue necesario desplazarse al centro de 

práctica donde se solicitó a los participantes diligenciar un consentimiento informado 

(anexo) a fin de poder hacer uso de su información con propósitos netamente 

investigativos. Posteriormente se toman con base en la guía de observación elementos que 

surgen durante la clases de los maestros en formación, estando al tanto de su accionar 

durante este encuentro. En cuanto a la entrevista se entabla una conversación con cada uno 

de los participantes, con el propósito de obtener opiniones en su propio lenguaje, fue 

grabada con su consentimiento, para luego realizar el respectivo análisis.  

3.3.3.3 Estudio de caso. Se opta por un estudio de caso descriptivo e interpretativo 

bajo los postulados teórico de Robert E. Stake (1999), con este estudio de caso se aspira 

obtener información lo más detallada posible con respecto a la práctica pedagógica de los 

tres participantes, para comprender la particularidad del fenómeno abordado (Clima de aula 

como factor favorecedor de la enseñanza de las ciencias naturales), pero sin intervenir en 

sus acciones o pensar. A cada uno se le asigna un código de identificación, este es Maestro 

en Formación (MF) 1, 2 o 3, ya que son tres participantes. Cuando se recolectaron los datos 

a través de los diferentes instrumentos, se revisaron y catalogaron con la ayuda de matrices 

de análisis, posteriormente se pasó a la descripción e interpretación de cada caso por 

separado. 

3.3.4 Criterios de validación 

En esta investigación se utilizaron criterios de validez a fin de permitir que el 

proceso fuera sistemático y riguroso. Guba y Lincoln (1985) como se citó en 

Hidalgo(2016), señalan la validez interna y externa como criterios propios para el 
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positivismo, pero que se pueden transferir a las investigaciones cualitativas; ella emplea 

términos paralelos para referirse a estos criterios, la credibilidad y la transferibilidad.  

La credibilidad (validez interna) se consigue cuando los hallazgos del investigador 

son reconocidos por los participantes como “una verdad aproximada” de su realidad, y la 

transferibilidad (validez externa) considera “que tanto se ajustan los resultados a otro 

contexto” (Hidalgo, 2016). 

Por otro lado, Martínez(2006) menciona que un “alto nivel de validez se da en la 

medida en que sus resultados reflejen una imagen lo más completa posible, clara y 

representativa de la realidad o situación estudiada”. Entonces, explicar la situación en 

cuestión con la mayor profundidad y transparencia es lo que le da ese carácter válido y 

confiable al proceso. 

 

3.4. Tratamiento de la Información  

 

En este apartado se especifican los pasos que permitieron analizar de manera 

fehaciente la información y que se articulan con los objetivos del estudio, para categorizar 

la información se construyeron matrices de análisis a partir de los datos obtenidos en los 

diferentes instrumentos aplicados, y a partir de ellas se analiza, interpreta y describe los 

casos de los tres maestros en formación participantes.  

3.4.1 La encuesta 

Para sistematizar la información a cada participante se le otorga un código de 

identificación para proteger su identidad, las siglas MF corresponden a Maestro en 
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Formación, y los códigos son MF1, MF2 Y MF3. Primero, se registra en tablas las 

respuestas de los participantes, en la tabla se contempla la pregunta, el código de la 

subcategoría a partir de la cual surge y la respuesta de cada una de las preguntas, como el 

cuestionario era tipo Likert contaba con opciones de respuesta, estas eran “Siempre”, “Casi 

siempre” y “Nunca”, por lo que se marcaba la opción elegida, en total se realizaron 3 tablas 

correspondientes a cada participante.  

 

Figura 4.Ejemplo registro de respuesta MF1. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dependiendo de la respuesta dada se posiciona en uno de los tres niveles, este nivel 

asignado deriva de los descriptores del cuadro de categorías, luego se hace en Excel la 
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matriz en la que se tabula la información de todos, se especifica la categoría, descriptor, el 

nivel de cada uno y un porcentaje colectivo del nivel en que se encuentra el grupo (Ver 

tabla 6), finalmente la matriz es analizada. 

 

3.4.2 La entrevista 

Para efectos de validez las entrevistas son grabadas con la aprobación de los 

participantes, la aprobación se da mediante la firma de un consentimiento informado en 

donde accedían a que el uso de su información sería con fines investigativos. Un tiempo 

después, se transcriben las respuestas en el procesador de texto Word, se lee y subraya 

palabras y frases que apuntan a los descriptores de las categorías abordadas en este 

instrumento que fueron seis, Relación maestro-estudiante, Comunicación del profesor con 

los estudiantes, Profesor como promotor de la participación de los estudiantes, Inteligencia 

emocional, Rol del profesor y Didáctica de las ciencias. Para organizar la información se 

crea una matriz de análisis, en ella se relaciona la subcategoría y la pregunta emergente de 

ella, los apartados de las respuestas de cada uno, el nivel que denota la respuesta y 

comentarios surgidos de la interpretación del investigador (ver tabla 7), finalmente se 

analiza la información. 

 

3.4.3 La observación 

Se obtiene la información de los tres maestros en formación de la Licenciatura 

Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación ambiental de la Universidad de 

Antioquia, luego de su aprobación  y de la maestra cooperadora logrando hacer una visita al 
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centro de práctica localizado en una zona rural de la Ciudad de Medellín, donde se hizo 

posible entrar al aula, de una manera discreta y silenciosa sin provocar ningún tipo de 

distracción, tanto para los maestros en formación como para los estudiantes, ubicándose en 

una esquina del aula  y por medio de la  guía de observación (Ver figura 2) que guio las 

características a identificar a fin de hacer un análisis profundo de lo que se iba presentando 

durante la clase, observando y tomando nota. 
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4. RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presenta un análisis detallado de los resultados  arrojados por los 

diferentes instrumentos (cuestionario tipo Likert la entrevista y la guía de observación) 

aplicados a los maestros en formación, también se dará una descripción de cada caso  y  se 

presentará la  propuesta didáctica que fue diseñada tanto para los  maestros en formación, 

como para los maestros en ejercicio, que incluye estrategias y actividades que le brindan al 

maestro herramientas para trabajar los factores que están inmersos en el clima de aula 

(relación maestro-estudiante, comunicación del profesor con los estudiantes, profesor como 

favorecedor de la participación e inteligencia emocional) todo esto con el fin  de fortalecer 

la práctica docente. 
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4.1. Análisis y Discusión 

4.1.1 Cuestionario 

 

Tabla 6.Matriz encuesta 

 

Categoría Subcategoría Descriptores Nivel de 

Categoría 

MF1 MF2 

 

MF3 % Total 

  

 

 

Mantiene una relación con los estudiantes de una manera 

jerárquica donde es la máxima autoridad lo que podría 

impedir que se genere un ambiente positivo y cómodo para 

los estudiantes. 

 

 

C.R 1 

  

X 

  

33.3% 

 

1 

 Relación 

maestro-

estudiante 

Lleva una relación más horizontal con los estudiantes lo 

que le permite identificar los diferentes estilos de 

aprendizajes y así atender las diferencias que se hallan 

entre cada uno de sus alumnos, sin embargo le falta 

generar ambientes que le proporcionen al estudiante 

tranquilidad y comodidad para llevar a cabo su 

aprendizaje. 

 

C.R 2 X  X 66.6% 2 

Clima del aula  Es capaz de expresar, sentir ternura y transmitir el goce del 

conocimiento, de contagiar actitudes de respeto, 

entusiasmo, calidez y autoconfianza. 

 

C.R 3 - - - 0% 0 
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  Se comunica con los estudiantes a fin de brindarles la 

información necesaria para la realización de sus clases, sin 

embargo, le cuesta generar ambientes acogedores y 

positivos que promuevan aprendizajes significativos. 

 

C.C 1 - - - 0% 0 

 Comunicación 

del profesor con 

los estudiantes 

Genera ambientes positivos que ayudan a la adquisición de 

nuevos aprendizajes aunque carece de estrategias 

didácticas y herramientas que posibilitan escenarios para 

potenciar el pensamiento crítico. 

 

C.C 2 - - - 0% 0 

  Constituye la comunicación en el aula como un factor 

predominante para la generación de ambientes positivos, a 

través del acompañamiento y mediación del profesor, con 

estrategias didácticas y herramientas tecnológicas que 

potencien el pensamiento y generen aprendizajes 

significativos. 

 

C.C 3 X X X 100% 3 

  Invita a los estudiantes a participar en clase, realizar 

comentarios verbales e involucrarse en la conversación 

para que no haya solo una exposición por parte del 

docente, sin embargo, evita proponer nuevas alternativas 

para incentivar la participación de los alumnos en el aula. 

 

C. P 1 - - - 0% 0 

 Profesor como 

promotor de la 

participación de 

los estudiantes 

Promueve la comunicación entre profesores y estudiantes 

a través de preguntas que no hayan realizado en clase y 

comentarios a través de diferentes fuentes de información 

como el correo electrónico o plataformas educativas, no 

obstante, carece de disposición y de alternativas para 

resolver las inquietudes de los alumnos. 

 

C.P 2 X X  66.6% 2 

  Está atento a las interacciones e intervenciones de cada 

estudiante haciendo lo posible por resolver las inquietudes, 

buscando nuevas alternativas para realizar actividades 

aplicando lo enseñado durante el proceso promoviendo 

compromiso y participación de todos los miembros de una 

manera constante. 

 

C.P3   X 33.3% 1 
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  Lleva una relación vertical con los estudiantes 

ocasionando en ellos emociones negativas como estrés, 

miedo, tensión, aburrimiento, etc., lo que impide que se dé 

el aprendizaje. 

 

C.I.E 1 - - - 0% 0 

 Inteligencia 

emocional 

Tiene claro que las emociones son factor fundamental que 

incide en el aprendizaje a pesar, de ello, posee pocas 

técnicas para la gestión de las emociones lo que le dificulta 

tener éxito en la enseñanza. 

 

C.I.E 2 X X  66.6% 2 

  Posee manejo en la gestión de las emociones 

comprendiendo que los estudiantes tienen tipos de 

aprendizajes diferentes y que en ellos las diversas 

situaciones propician emociones que no se asimilan de la 

misma manera y por ende genera experiencias distintas 

buscando activar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

C.I.E 3   X 33.3% 1 

Formación de 

profesores para 

la enseñanza 

de las ciencias 

naturales 

 Se encuentra identificado con su labor docente, promueve 

el pensamiento científico aunque lo hace de una manera 

más positivista, la planeación de su clase es incipiente lo 

que podría conllevar a una falta de control en el aula 

constituyéndose en un factor limitante para el aprendizaje. 

F.RP 1 - - - 0% 1 

 Rol del profesor Promueve el pensamiento científico con un tránsito al 

constructivismo, donde la planeación es importante y 

comienza a integrar actividades contextuales para 

potenciar el proceso de aprendizaje que se comienza a 

integrar. 

 

F.RP 2 X X X 100% 3 

  El docente debe sentirse comprometido e identificado con 

su labor y contar con una sensibilidad y una actitud 

creativa que integren actividades que fortalezcan y 

promuevan el aprendizaje. 

 

F.RP 3 - - - 0% 0 

  Orienta su actividad docente a los objetivos de 

aprendizaje, centrando su atención en términos 

autoritarios y disciplinarios, no hay un mayor desarrollo 

de la empatía, lo que podría dificultar relaciones óptimas 

con los estudiantes. 

F.E 1 - - - 0% 0 
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 Estilos de 

enseñanza 

Dirige su práctica docente en función de los objetivos de 

aprendizaje de una manera social, predomina el respeto y 

la preocupación por el estudiante, la crítica es constructiva 

y objetiva, además se toman en cuenta las iniciativas 

personales de los estudiantes, no obstante, precisa de 

nuevas estrategias metodológicas para llevar a cabo el 

desarrollo de los contenidos. 

 

F.E 2 X X X 100% 3 

  Su papel es facilitar el aprendizaje por lo cual presenta en 

sus clases el desarrollo de empatía, llevando una relación 

bidireccional en la que se tienen en cuenta las 

concepciones del estudiante y busca la comprensión de los 

contenidos a través de diferentes metodologías donde se 

debe facilitar la construcción personal del conocimiento. 

 

F.E3 - - - 0% 0 

  El proceso de enseñanza de los contenidos en ciencias está 

presente durante las clases del profesor, aunque no hace al 

estudiante constructor del aprendizaje ni relaciona lo 

teórico con lo practico-experimental. 

 

F.D 1 - - - 0% 0 

 Didáctica de la 

ciencias 

A parte de tener en cuenta la teoría de los contenidos 

propios de las ciencias, relaciona esta con aspectos 

prácticos y experimentales, permitiendo que sea el 

estudiante el que construya su proceso de aprendizaje a 

partir de la experiencia durante las clases, pero no incluye 

problemas socio-científicos para la enseñanza de las 

ciencias. 

 

F.D 2  X  33.3% 1 

  Media el aprendizaje de la ciencia a través de problemas 

socio-científicos que permite ver la relación entre ciencia, 

tecnología y sociedad, lo que permite al estudiante con la 

ayuda del profesor construir conocimiento mas no 

aprenderlo de manera mecánica o memorística. 

 

F.D 3 X  X 66.6% 2 

Implicaciones 

didácticas 

 Dedica tiempo a la elaboración de la planeación de la 

clase, sin embargo, las actividades son extraídas de libros 

ID.P 1 - - - 0% 0 
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de texto o recursos web sin ser modificadas para el 

contexto y las situaciones particulares de clase. 

 

 Propuesta 

didáctica 

Tiene en cuenta los saberes previos de los estudiantes 

como punto de partida en su planeación, pero sigue 

haciendo uso de la misma estrategia de enseñanza, sin 

tener en cuenta el contexto, los aspectos metodológicos y 

evaluativos del grupo a quien enseña. 

 

ID.P 2  X  33.3% 1 

  Para la planeación de la clase piensa en actividades 

contextualizadas para cada grupo, usando diferentes 

estrategias didácticas y metodológicas que fortalezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ID.P 3 X  X 66.6% 2 

  En el salón de clase se cuenta con insumos de tipo 

estructural (sillas, mesas, salón) que brindan condiciones 

para la enseñanza, pero solo se limitan a brindar la 

infraestructura básica de una escuela sin reconocer la serie 

de valores, costumbres y realidades que se encuentran 

alrededor y dentro del contexto de enseñanza. 

 

ID.C 1 - - - 0% 0 

 Contexto de 

enseñanza 

Además de las características de orden físico mencionadas 

anteriormente, reconoce y relaciona las condiciones 

sociales y culturales del contexto, pero no se alcanza la 

identificación de los problemas socio-científicos del 

mismo. 

 

ID.C 2 X X X 100% 3 

  Identifican problemas socio-científicos que pueden 

facilitar la construcción del aprendizaje, generando 

propuestas didácticas para la resolución de las 

problemáticas involucrando al estudiante para que 

establezcan posibles soluciones del pensamiento. 

ID.C 3    0% 0 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se presenta un análisis del nivel categorial en el que se 

encuentran los maestros en formación según las respuestas dadas en el cuestionario tipo 

Likert. (Ver Figura 6) 

 

4.1.1.1 Categoría 1: Clima de aula. Para esta investigación en la categoría clima 

de aula se tuvieron en cuenta ítems como lo son relación maestro-estudiante, 

comunicación del profesor con los estudiantes, profesor como promotor de la 

participación de los estudiantes e inteligencia emocional.  

Subcategorías. 

 

Relación maestro-estudiante. Para esta categoría se encontró que el 33,3% de los 

maestros en formación están en transición de un nivel inicial al nivel intermedio, 

manteniendo aún una relación jerárquica con los estudiantes, entendida ésta como 

aquella donde el docente ejerce la máxima autoridad, lo que podría impedir que se 

genere un ambiente positivo para ellos, donde hay un trato cordial y respetuoso entre los 

pares, además el maestro los motiva incentivándolos a la participación y colaboración 

en el aula de clase.  

El otro 66,6% se encuentra en una transición  entre el nivel intermedio hacia el 

nivel referencial, lo cual es un probable indicador de una relación horizontal con los 

estudiantes,  donde pasa de ser jerárquica a que todos los actores se consideren iguales y 

con los mismos derechos, aunque sus funciones varíen, incitando a que se dé un diálogo 

cooperativo y tolerante, pero que aún necesita generar ambientes que le proporcionen a 

éstos una sensación de armonía para que el proceso de aprendizaje se desarrolle de 

manera óptima. Por otro lado, en este cuestionario se visibilizó que ninguno de los 

maestros se encontraba en un nivel de referencia, develando que aún es necesario 
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potenciar actitudes frente al pleno desarrollo de emociones y su debida transmisión para 

el goce del conocimiento, de contagiar actitudes de respeto, calidez, entusiasmo y 

autoconfianza en sus estudiantes. 

 

Comunicación del profesor con los estudiantes. Se encontró que el 100% de los 

maestros en formación se encuentran en el nivel referencial, sugiriendo que la 

comunicación con los estudiantes no es netamente para brindar información sobre las 

clases, sino que la consideran como un factor predominante para la generación de 

ambientes positivos, y a través del acompañamiento del maestro, el uso de estrategias 

didácticas y herramientas tecnológicas pueden potenciar el pensamiento y generar 

aprendizajes significativos.  

 

Profesor como promotor de la participación de los estudiantes. El 66,6% se 

encuentra en un nivel intermedio, indicando que utilizan herramientas tecnológicas para 

brindar información, que pueda complementar el proceso educativo, sin embargo debe 

tener mayor disposición para resolver las inquietudes de los alumnos,  con esto se 

devela que tienen interés en profundizar  los conocimientos de sus estudiantes, 

demostrando que su labor docente no termina después de brindar los contenidos 

específicos en la clase, si no que trasciende al acompañamiento del proceso de 

aprendizaje de los alumnos.  

Seguidamente se encontró que el 33,3% se encuentran en el nivel referencial, 

evidenciando que el maestro está atento a las interacciones e intervenciones de cada 

estudiante, haciendo lo posible por resolver sus inquietudes, además buscando nuevas 
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alternativas para realizar actividades, promoviendo así compromiso y participación de 

manera constante en los alumnos.  

 

Inteligencia emocional. Se evidenció que ninguno de los sujetos del presente 

estudio lleva una relación vertical con los estudiantes, lo que evita que se generen 

emociones negativas como el estrés, el miedo, tensión o aburrimiento en ellos; esto es 

positivo debido a que cuando este tipo de emociones aparecen pueden dominar en el 

estudiante pues como lo dice Goleman (1995) entre más intenso sea un sentimiento o  

emoción la racionalidad pierde control sobre la mente llevando a que los estudiantes se 

distraigan o sientan frustración a la hora de adquirir cualquier tipo de conocimiento 

alterando así el proceso de enseñanza- aprendizaje; seguidamente se encuentra que un 

66,6% están  en un nivel intermedio, teniendo claro que las emociones cumplen un 

papel fundamental en el aprendizaje, a pesar de ello poseen pocas técnicas para la 

gestión de las emociones lo que podría dificultar el proceso de enseñanza, finalmente se 

encontró que el 33,3% de los  maestros se encuentra en un nivel de referencia 

evidenciando que comprenden que los estudiantes tienen variados tipos de aprendizajes 

y además posee manejo en la gestión de las emociones lo que ayuda a generar 

experiencias que activan el proceso. 

4.1.1.2 Categoría 2: Formación de profesores para la enseñanza de las 

ciencias naturales 

Subcategorías.  

 

Rol del profesor. El 100% de los maestros se encuentran transitando el nivel 

intermedio hacia el referencial comenzando a integrar actividades que fortalecen y 
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promueven el aprendizaje, además de estar identificado con su labor docente, 

promueven el pensamiento científico con un paso hacia el constructivismo, 

considerando que la planeación cumple un papel fundamental para llevar el proceso 

educativo de manera sistemática propendiendo por condiciones que favorecen el 

aprendizaje. Esto implica que es de suma trascendencia el papel y convencimiento que 

tienen de la labor pedagógica y didáctica, pues esta convicción les permite empoderarse 

del proceso de enseñanza cuestionando y perfeccionando sus prácticas para cada día 

fortalecer e impulsar el aprendizaje de las ciencias. 

 

Estilos de enseñanza. El 100% de los maestros en formación se encuentran en 

un nivel intermedio, lo que se infiere es que deja de centrar su atención en los términos 

autoritarios y disciplinarios, llevando su práctica docente en función de los objetivos de 

aprendizaje de una manera social, donde predomina el respeto y la preocupación por el 

estudiante, se toman en cuenta las iniciativas de estos, pero aún precisan de nuevas 

estrategias para llevar a cabo el desarrollo de los contenidos que les permitiría facilitar 

la construcción personal del conocimiento en el estudiante. Esto se traduce en la 

necesidad de fortalecer aspectos didácticos, metodológicos que propendan por el 

reconocimiento de nuevas formas de integración social y contextual tanto de los 

maestros por iniciativa propia como de las instituciones que hacen parte de su 

formación docente. 

 

Didáctica de las ciencias. El 33,3% se encuentra en un nivel intermedio en el 

que se evidencia que tiene en cuenta los contenidos y los  relaciona con aspectos 

prácticos y experimentales, permitiendo al estudiante construir su proceso de 

aprendizaje, pero no incluye problemas socio científicos para la enseñanza de las 



77 
 

ciencias; Para el  nivel referencial  se hace necesario incluir e implementar acciones de 

aula desde los diferentes escenarios pedagógicos para el desarrollo de capacidades y 

fortalecimiento del proceso de formación en tanto al componente didáctico, incluyendo 

actividades donde el contexto desde los problemas sociales sea relevante para maestros 

y maestras en formación, acorde a lo anterior, el 66,6% de los maestros se encuentran en 

este nivel, dado que median el aprendizaje a través de problemas socio-científicos, esto 

posibilita ver la relación entre ciencia tecnología y sociedad, dándole la facultad al 

estudiante de construir conocimiento (con el acompañamiento del profesor)  y no solo 

aprenderlo de manera mecánica ni memorística. 

 

4.1.1.3 Categoría 3: Implicaciones Didácticas 

Subcategorías. 

 

Propuestas didácticas. Los participantes se encuentran en los niveles intermedio 

y referencial, el 33,3% se encuentran en el nivel 2  reflejando que tiene en cuenta los 

saberes previos como punto de partida en su planeación, sin embargo hace uso de las 

mismas  estrategias de enseñanza en todos los grupos sin tomar en consideración el 

contexto y los aspectos metodológicos de los estudiantes  a los que enseña,  pues 

recurrir al mismo tipo de actividades en todos los grupos puede excluir  a algunos 

estudiantes que poseen  diferentes estilos de aprendizaje  dificultándoles comprender las 

temáticas enseñadas; el otro 66,6% se encuentra en el nivel 3 lo que evidencia que para 

la planeación de la clase piensan en actividades contextualizadas en cada grupo usando 

variadas estrategias didácticas que fortalecen en proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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Contexto de enseñanza. El 100% de los maestros se encuentran en un nivel 

intermedio lo que demuestra que pasan de ver el entorno educativo como algo solo 

físico y material, a reconocer y relacionar las condiciones sociales y culturales del 

contexto, este modo de dimensionar el entorno educativo es fundamental e importante 

para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, implicando una toma de conciencia 

sobre las condiciones sociales y culturales con las que viene el estudiante, aún así los 

maestros no logran articular los problemas sociales con la enseñanza en la escuela, 

evitando el favorecimiento del clima de aula. 

Figura 5. Diagrama resumen del cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Entrevista 

A partir de tan solo seis subcategorías se elabora la entrevista y se recaban datos 

que apuntan a la categoría Clima de aula y Formación de profesores para la enseñanza 

de las ciencias naturales. (Ver Tabla 7) 
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4.1.2.1 Categoría 1: Clima de aula 

 

Relación maestro-estudiante (C.R). De la subcategorías surge la pregunta sobre 

como en las clases de ciencias naturales lleva la relación con los estudiantes, y todo el 

grupo demuestra encontrarse en el nivel 2, puesto que la relación con los estudiantes se 

torna más horizontal, siendo cordiales, respetuosos y abandonando la figura de 

autoridad por el diálogo, en este tipo relación todos se encuentran en iguales 

condiciones, incitando al diálogo cooperativo y tolerante; aunque ellos mencionan que 

desean hacer sus clases “lo más amenas posibles”, no expresan esas estrategias para 

generar ambientes de armonía que propicien el aprendizaje, y este es un factor clave 

para avanzar al nivel referencial, que incluye además, ser capaz de sentir, expresar y 

transmitir actitudes de entusiasmo, calidez y autoconfianza.   

 

Comunicación del profesor con los estudiantes (C.C). La tendencia fue el nivel 

intermedio, ante la pregunta ¿Por qué es importante la comunicación para favorecer el 

clima de aula en la enseñanza de las ciencias naturales? / ¿De qué manera la fomenta? 

usan calificativos como “fundamental” e “importante” para fomentar el clima de aula y 

por ende el aprendizaje. En ningún momento mencionan que la comunicación sea solo 

para brindar información de los tópicos de la clase, ellos van más allá y se dan a la tarea 

de generar ambientes positivos que ayuden al aprendizaje, algunas estrategias son 

“transmitir confianza y seguridad desde la humildad” del maestro, “favorecer el respeto 

frente a las opiniones de los demás y que se puedan dar discusiones en el aula”. 
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Profesor como promotor de la participación de los estudiantes (C.P). En base a 

las preguntas ¿Considera que la participación de los estudiantes favorece el clima de 

aula? y ¿Qué estrategias utiliza para fomentar dicha participación?, se encontró un 

grupo heterogéneo, cada uno se ubicó en diferente nivel, el MF3 se ubica en el nivel 1, 

estar en este implica invitar a los estudiantes a participar con comentarios e 

involucrarlos en la clase, para que no sea solo el profesor quien intervenga, tal así lo 

expresa cuando dice “la participación fomenta que ellos se sientan parte de la clase, el 

(estudiante) va a estar más atento y se interesen por el tema que se está tratando”, pero 

aún no deja entrever en su respuesta las estrategias que usa para fomentarla. 

El MF1 se ubica en el nivel 2, denota la importancia de la participación, pues, 

dice una clase sin este rasgo se “vuelve tediosa” tanto para el maestro como para los 

estudiantes, prefiere que ellos “den a conocer sus ideas”. Cuando el maestro en 

formación abre canales de comunicación e insta a los estudiantes a poder “preguntar en 

cualquier momento”, es signo de que se preocupa por promover la comunicación, no 

solo para dar la información básica, sino como medio de construcción de conocimiento 

a través de la resolución de dudas y la discusión de ideas que surgen en medio de las 

clases; como aún se encuentra en el proceso de formación profesional, debe seguir 

cultivando esta actitud, que le permitan promover el compromiso y la participación 

constante de cada uno de los miembros del salón de clase, y quizás en la medida que 

adquiere experiencia, logrará avanzar al nivel de referencia y ser promotor de la 

participación. 

El MF2 se encuentra en una transición entre el nivel intermedio y referencial, 

estas declaraciones se hacen en base a la comparación entre los descriptores y las 

respuestas dadas durante su entrevista; por ejemplo, piensa en el estudiante como quien 

“más aporte a las decisiones de la clase o a la construcción de conocimiento” y les 
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propone usar diferentes medios para informarse (como su celular, la internet, 

periódicos), promoviendo e incentivando la comunicación y la participación,  ya que 

cuando el escolar tiene bases en que apoyar sus argumentos, se atreve a compartirlos y 

por ende comenzar ese proceso de construcción del saber escolar, en compañía de sus 

pares y el docente. Asimismo, un indicio de su proximidad al nivel referencial se 

encontró en que promueve espacios (bajo diferentes estrategias) de participación en 

clase y comunicación con los estudiantes, manifiesta que para lograrlo hizo “actividades 

que eran conversatorios, debates y mapas mentales”, esta conducta apunta a que busca 

nuevas alternativas para realizar actividades aplicando lo enseñado, favoreciendo la 

participación y el aprendizaje de los miembros del grupo, pero aún necesita estar atento 

a las interacciones de cada estudiante, por ahora demuestra hacerlo más a nivel general 

del grupo, que de manera particular. 

 

Inteligencia emocional (C.I). El grupo se tornó dispar con respecto a esta 

subcategoría, durante la entrevista se les interroga ¿Comprende que los estudiantes 

reaccionan de maneras diferentes frente a las emociones que se presentan en los 

encuentros pedagógicos y usted se vale de las diferentes reacciones para potenciar un 

aprendizaje de las ciencias naturales? Luego se les ejemplifica una situación: usted puso 

un trabajo para la próxima clase que es mañana, Cristina y Mariana se sintieron 

angustiadas por la prontitud de entrega, pero al día siguiente Cristina entregó un 

excelente trabajo, mientras Mariana no respondió con el deber, pues expresó no ser 

capaz de trabajar bajo tanta presión”.  

En el nivel inicial se posiciona el MF3, no manifiesta ni llevar una relación 

vertical con el grupo de alumnos, ni generar emociones negativas como estrés, miedo o 

tensión, por el contrario, habla de no castigar, pero sí expresó tener dificultad para 
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manejar las emociones de cada uno de los estudiantes, se abruma de pensar la alta 

cantidad de alumnos que va a tener y no se siente capaz de brindar una guía o apoyo en 

estas situaciones.  

El MF2 está transitando del primer al segundo nivel, porque tiene claro que las 

emociones son un factor que incide en el aprendizaje, pero le parece sumamente difícil 

en este momento y con sus capacidades docentes detectar y “tratar” individualmente a 

un estudiante, aunque al final no descarta la posibilidad de que con mayor experiencia 

pueda lograrlo.  

Finalmente, el MF1 se queda en el nivel intermedio, pues demuestra que para él 

las emociones desempeñan un papel importante en el aprendizaje, a pesar de ello posee 

pocas estrategias para gestionarlas, por ahora propone abrir espacios para poder 

conversar y escuchar a los estudiantes a pesar de la magnitud y heterogeneidad de los 

grupos. 

 

4.1.2.2 Categoría 2: Formación de profesores para la enseñanza de las 

ciencias naturales 

 

Rol del profesor (F.RP).  Acorde a la línea de investigación “química y 

aprendizaje significativo crítico” que es en la que se encuentran desarrollando su 

práctica pedagógica los sujetos del presente estudio, se formula la pregunta ¿Por medio 

de sus intervenciones en el aula promueve el pensamiento científico y crítico? ¿Qué 

estrategias utiliza para esto? Todos se encuentran en el nivel intermedio, pues declaran 

estar identificados con su labor docente, aludiendo a que promueven el pensamiento 

científico con estrategias pensadas desde la planeación, por ejemplo, guían a la 
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reflexión, al cuestionamiento y el análisis, además, comienzan a integrar actividades 

contextuales para potenciar el aprendizaje integral, con los asuntos socio-científicos que 

afectan a la comunidad cercana al sitio de práctica de cada uno. De otro lado, como el 

tiempo de la intervención de los maestros en formación fue relativamente corto, surgió 

la manifestación grupal de querer haber tenido más tiempo para evidenciar si mediante 

las actividades propuestas hubo realmente un aprendizaje significativo, por ahora 

manifestaron estar “conformes” con que algunos estudiantes han usado lo aprendido en 

su vida cotidiana.  

 

Didáctica de la ciencia (F.D). Se les hace la pregunta ¿Con cuál de las 

estrategias didácticas utilizadas en el aula de clase se ha sentido más cómodo? Práctico 

experimental o Teórico- magistral, ¿Cree que es la más adecuada para favorecer los 

aprendizajes de los estudiantes, durante las clases de ciencias naturales? y sus respuestas 

varían tanto que los catalogan a cada uno en un nivel diferente de la subcategoría, dos se 

encuentran transitando entre niveles y uno de ellos se mantiene en el nivel dos.     

El MF3, se encuentra en un tránsito de nivel inicial al nivel intermedio, pues 

intenta hacer que los estudiantes construyan su proceso de aprendizaje, pero le falta 

claridad en cómo puede fortalecer las actividades que propone.  

El MF1 está en el nivel intermedio, para él la teoría científica es necesaria 

porque le brinda las bases conceptuales para impartir su clase, pero se siente más 

identificado con la estrategia práctico-experimental, mediante ésta relaciona el 

contenido con experiencias que permitan al estudiante construir el saber a partir de la 

experiencia propia, aunque él quiera vincular las experiencias del aula con la realidad y 

vida de los estudiantes, necesita ahondar más y mediar el aprendizaje a la luz de 
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problemas socio-científicos. La resolución de estos problemas, crear situaciones 

valiosas para el aprendizaje, tanto de contenido como de valores, y que los alumnos se 

posicionen como ciudadanos que toman decisiones críticas basadas en lo aprendido.  

Mientras que el MF2 está en transición, ya supera el nivel intermedio y posee 

características correspondientes del nivel referencial, por ejemplo se preocupa por 

mediar el aprendizaje de la ciencia a través de problemas socio-científicos y estrategias 

diferentes, el menciona “relacionar lo que es teoría de química, con la composición del 

aire, con los asuntos socio-científicos que están afectando a todos”, a partir de lo 

anterior, es con la ayuda del profesor y en colaboración con todos los estudiantes que se 

puede construir ciencia en la clase y es un estrategia preferible sobre tener que aprender 

de manera mecánica o memorística, hay que destacar que aún debe seguir  trabajando en 

estos aspectos para posicionarse del todo en este nivel y al fin poder abordar temas de 

clase desde la ciencia, la tecnología y la sociedad, de manera integrada.  
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Tabla 7. Entrevista a Maestros en Formación. 

 

Subcategoría Pregunta Apartados de la respuesta N1 N2 N3 

Relación maestro-

estudiante (C.R) 

En sus clases de ciencias 

naturales ¿Cómo lleva la 

relación con sus estudiantes, es 

decir, es armoniosa, se hace 

respetar, brinda usted la 

posibilidad de que existan 

preguntas en diferentes 

momentos de la clase? 

MF1 El espacio para las preguntas debe estar abierto siempre... 

trato de llevar una relación cordial,, de respeto, no imponiéndome 

pues, como autoritariamente sino tratando de llamar la atención 

desde el mismo discurso y desde la clase que uno prepara... 

hacerlo lo más ameno posible... los muchachos se apasionan por 

preguntar.  X  

MF2 No había que imponer autoridad... Los estudiantes eran muy 

sujetos a que tenían que hacer orden y silencio...Haya una 

interacción muy constante entre el estudiante y el maestro y el 

conocimiento...el estudiante también está participando, con las 

participaciones el estudiante tiene el espacio para preguntar y 

decir lo que él piensa.  X  

MF3 Como una relación muy normal que fluya tranquilamente... 

si un estudiante quiere preguntar tranquilamente puede hablar en 

cualquier momento de la clase...cuando hay actividades de 

preguntas abiertas distintas cosas me acerco para de pronto 

guiarlos...soy de preguntar mucho para mí me parece muy 

importante que el estudiante no tenga pena de hablarle a uno... 

estudiante está haciendo mucho desorden, trato como uno ir a 

hablarle y decirle directamente. 

  X  
¿Por qué es importante la 

comunicación para favorecer 

MF1La comunicación es fundamental... establecer una buena 

comunicación para digamos que fomentar el aprendizaje en los  X  
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Comunicación del 

profesor con los 

estudiantes (C.C) 

 

 

el clima de aula en la 

enseñanza de las ciencias 

naturales? / ¿De qué manera la 

fomenta? 

estudiantes... preguntar con confianza, que se puedan acercar, que 

no tengan digamos temor a expresar sus ideas... demostrar lo que 

les gusta... mostrarles que, que se puede conversar... con el 

respeto y creo que eso es lo principal, transmitirles a ellos 

confianza, seguridad y cómo eso se hace también desde la 

humildad. 

MF2 La comunicación es importante, si hay comunicación los 

estudiantes escuchan, yo los escucho y nos entendemos... que 

haya participación entre ambas partes  X  

MF3 Qué el estudiante sea capaz de decirme sus preguntas, de 

generar sus dudas, que no tenga un miedo a comunicarse con el 

docente...si cada uno es capaz de expresar lo que siente sin tener 

algún temor va a mejorar digamos, que se vayan respetando las 

opiniones...favorecer el respeto frente a las opiniones de los 

demás y que se puedan dar discusiones en el aula.  X  
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Profesor como 

promotor de la 

participación de los 

estudiantes (C.P) 

¿Considera que la 

participación de los 

estudiantes favorece el clima 

de aula? ¿Qué estrategias 

utiliza para fomentar dicha 

participación? 

MF1Una clase en donde no haya participación se vuelve una 

clase tediosa para el maestro... los muchachos tienen muchas 

ideas muy interesantes... en la medida que participan motivan a 

los otros a participar y también dan a conocer sus ideas y aportes 

y eso construyen también conocimientos...también es maluco 

para un estudiante solo estar ahí pues sentado como 

copiando...cuando los estudiantes se animan a participar se 

observa que ellos disfrutan más la clase, se sienten más 

cómodos...dejarles claro que pueden preguntar desde cualquier 

momento, si yo estoy hablando, si estoy diciendo, si estamos 

copiando, no importa, pueden levantar la mano, porque una duda 

surge en un momento... con respeto y relacionado al tema 

también ...sobre todo manejar como la disciplina cuando otros 

participan... controlar pues al grupo tratando de que, de que se 

escuche, de que se respete el comentario del otro... participar lo 

hagan con confianza. 

  X  
MF2 El estudiante sea como el que más aporte a las decisiones 

de clase o a la construcción de conocimiento...lo hicimos en las 

actividades, que eran conversatorios, debates, un mapa mental 

con todos los estudiantes. ESTRATEGIAS: introducción de 

nuevos conocimientos estuvo un conversatorio en grupitos y cada 

uno socializaba basado en las cuatro categorías...utilizar 

diferentes medios para aprender, en eso utilizamos el teléfono 

celular, el internet, medios virtuales para que ellos aprendieran... 

mapa conceptual grupal.  X  

MF3 La participación lo que fomenta es que ellos se sientan parte 

de la clase, cuando un estudiante hace parte de la clase él va a 

estar más atento, va hablar con el compañero pero del 

tema...participación es algo fundamental se interesen por el tema 

qué se está tratando. 

 X   
Inteligencia emocional 

(C.I) 

¿Comprende que los 

estudiantes reaccionan de 

maneras diferentes frente a las 

MF1Es muy difícil con un grupo amplio...obviamente son 

diversos, diferentes...un estado de ánimo muy diferente... uno 

debe ser flexible... no me considero que vaya hacer un docente  X  
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emociones que se presentan en 

los encuentros pedagógicos y 

usted se vale de las diferentes 

reacciones para potenciar un 

aprendizaje de las ciencias 

naturales? Ejemplo: Usted 

puso un trabajo para la 

próxima clase que es mañana, 

Cristina y Mariana se sintieron 

angustiadas por la prontitud de 

entrega, pero al siguiente día 

Cristina entregó un excelente 

trabajo, mientras Mariana no 

respondió con el deber, pues 

expresó no ser capaz de 

trabajar con bajo tanta presión. 

así como digamos muy arbitrario... tampoco menospreciar el 

estudiantes... siempre hay que tener en cuenta el contexto de la 

persona, las dificultades que reflexionen, pues que se informen... 

siempre se debe abrir un espacio para poder escuchar al 

estudiante. 

 

MF2 Si... no es tan fácil detectar las falencias o algo que nosotros 

queramos mejorar... en general apuntamos a un objetivo general 

que la mayoría pudiera florecer en expresarse en el salón... Es 

muy difícil yo estoy en contra de las utopías de tratar a un 

estudiante individualmente, detectar sus debilidades y fortalezas 

y trabajar en pro de ellas, me parece que es casi que imposible, 

pero se puede hacer algo que eso ya lo dirá la experiencia. 

 X X  
MF3 Cuando hay muchos grupos ya se genera algo muy 

complicado manejar las emociones de cada uno de ellos...es 

como tratar de en si no castigar X   
Rol del profesor (F.RP) 

 

¿Por medio de sus 

intervenciones en el aula 

promueve el pensamiento 

científico y crítico? / ¿Qué 

estrategias utiliza para esto? 

MF1 A mí me gusta mucho sobre todo ese preguntarles a ellos 

también... la idea es que ellos piensen por cuenta propia... yo 

intento que los muchachos reflexionen, que se pregunten, que se 

analicen... siempre tratar de que ellos miren más allá de lo 

vidente, dejarles como dudas, inquietudes, preguntarles, esas son 

como las estrategias. 

  X  
MF2 Ellos relacionan lo que es teoría de química, con la 

composición, con los asuntos socio-científicos que nos están 

afectando a todos...En el debate se vio que los estudiantes si 

aprendieron algo y lo pueden utilizar en su vida cotidiana... 

hubiera sido mejor tener más tiempo para después … evidenciar 

si fue significativo y crítico. 

  X  
MF3 Pues nosotros estamos muy basados es en el aprendizaje 

crítico... buscamos fue distintas alternativas, los esas distintas  X  
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alternativas, presentaron unas posturas muy distintas a las qué se 

habían presentado anteriormente. 

 

Didáctica de la ciencia 

(F.D) 

¿Con cuál de las estrategias 

didácticas utilizadas en el aula 

de clase se ha sentido más 

cómodo? Práctico 

experimental 

Teórico- magistral, ¿Cree que 

es la más adecuada para 

favorecer los aprendizajes de 

los estudiantes, durante las 

clases de ciencias naturales? 

MF1 Cuando las clases se vuelven monótonas los muchachos se 

desmotivan un poco... la versatilidad en las clases cambiar... la 

teórico magistral hace falta también, pero desde lo experimental 

y práctico... digamos relaciona el maestro mucho más la cosa con 

la realidad, con la vida cotidiana y que activan también... no diría 

que esta es menos importante que la teórico magistral. 

  X  
MF2 Abandono de la pizarra, pero en química no sé qué tan fácil 

sea eso y la narrativa y que sea como una conversación con los 

estudiantes. 

Práctico-experimental, por que llama la atención, no se duermen, 

no se aburren y así uno no se siente fracasado si los estudiantes 

no prestan atención.  

Ellos relacionan lo que es teoría de química, con la composición, 

con los asuntos socio-científicos que nos están afectando a todos. 

   X 
MF3 Teórico experimental...LO TEORICO PRACTICO ha sido 

más vivencial de sacarlos digamos a ellos fuun eh vamos a mirar 

al aire libre, que ven ustedes acá qué puedan modificar el aire qué 

nosotros tenemos, o vamos entonces ya para un salón encerrado 

y vamos a prender algo y si más experimental, pero sin dejar a un 

lado lo teórico, lo teórico es fundamental. X   

 

Fuente: Elaboración propia
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4.1.3 Guía de observación  

Esta guía de observación se desarrolla a partir de cuatro apartados con 3 ítems, 

(Nunca, algunas veces, siempre), que se extraen de la categoría Clima de aula,  permitiendo  

analizar los hechos que ocurrieron  durante la práctica de dos maestros en formación; está 

posibilitó la recolección de datos sobre el comportamiento o conducta de los maestros que 

se encontraban realizando su práctica docente, en relación con las subcategoría “relación 

maestro – estudiante” afloran actitudes de respeto, entusiasmo, calidez y confianza, también 

se permite evidenciar la participación y comunicación entre el maestro y el estudiante, 

teniendo en cuenta así las emociones positivas dentro del clima de aula. 

Analizando cada uno de los aspectos,  la guía de observación, muestra que el MF3 

continuamente tiene una buena relación con los estudiantes, generando ambientes positivos 

y un buen comportamiento por medio de la comunicación que transmite, invita a que los 

estudiantes tengan buena participación en sus clases y busca nuevas alternativas para 

solucionar las dudas, sin embargo no se ve reflejado en su práctica  que las emociones sean 

un factor esencial para el desarrollo de sus clases y que  éstas puedan  incidir en el 

aprendizaje del estudiante.  

A diferencia del anterior, el MF1  en ocasiones manifiesta que tiene muy poca 

relación con los estudiantes, pues aunque mantiene una relación respetuosa con ellos, se 

mostró muy distante, lo que evitaba que se generarán  diálogos  de acompañamiento con los 

alumnos, al igual que actitudes de respeto, pasión, y seguridad, permitiéndole a éstos la 

participación y comunicación en clase, tampoco demostró acompañamiento, ni tener en 
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cuenta las emociones que afectan al aprendizaje, sin promover las emociones positivas en el 

aula de clase. 

 

4.2. Matriz de Análisis 

En esta matriz se resumen los resultados de los tres participantes con respecto a dos 

categorías Clima de aula y Formación de maestros para la enseñanza de las ciencias 

naturales (Ver Tabla 8). A cada maestro le corresponde una columna en la que se comparan 

sus respuestas, en ella se muestra la subcategoría analizada, el nivel con sus respectivos 

códigos y cada instrumento previamente analizado (encuesta, entrevista y guía), en algunos 

casos aparece “No aplica”, este código demarca que cierta categoría no aplicó o no fue 

analizada con cierto instrumento. A partir de esta matriz se analiza cada caso por separado 

y da pie para la descripción individual de los participantes.  
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Tabla 8.Matriz de Análisis 

 

Categoría  Subcategoría 
MF1 MF2 MF3 

Niveles Niveles Niveles 

Clima de 

Aula 

Relación maestro-

estudiante (C.R) 
C.R 2 C.R 2 C.R 2 C.R 1 C.R 2 No aplica C.R 2 C.R 2 C.R 3 

Comunicación del 

profesor con los 

estudiantes (C.C) 

C.C 3 C.C 2 C.C 1 C.C 3 C.C 2 No aplica C.C 3 C.C 2 C.C 3 

Profesor como 

promotor de la 

participación de los 

estudiantes (C.P) 

C.P 2 C.P 2 C.P 2 C.P 2 
C.P Transición   

2 - 3 
No aplica C.P 3 C.P 1 C.P 3 

Inteligencia 

emocional (C.I) 
C.I 2 C.I 2 C.I 1 C.I 2 

C.I Transición 

 1 - 2 
No aplica C.I 3 C.I 1 C.I 1 

Formación 

de maestros 

para la 

enseñanza 

Rol del profesor 

(F.RP) 
F.RP 2 F.RP 2 No aplica F.RP 2 F.RP 2 No aplica F.RP 2 F.RP 2 No aplica 
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de las 

ciencias 

naturales  
Didáctica de la 

ciencia (F.D) 
F.D 3 F.D 2 No aplica F.D 2 F.D 3 No aplica F.D 3 

F.D Transición  

1 - 2 
No aplica 
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Fuente: Elaboración propia
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4.3. Descripción de los Casos 

 

4.3.1 Maestro en Formación 1 

 

El caso MF1 para la categoría clima de aula el maestro presenta coherencia en las 

subcategorías Relación Maestro-estudiante y en la del profesor como promotor de la 

participación de los estudiantes, pues en estas dos categorías se mantiene en un nivel 

intermedio en todos los instrumentos. 

Lo que indica que lleva una relación horizontal donde pasa de ser la máxima 

autoridad a tener un rol de guía, el cual le permite identificar los diferentes estilos de 

aprendizaje y trata de tenerlos en cuenta a la hora de dar la clase.   

Presenta algunas discrepancias entre lo que declara y se observa, pues en la 

subcategoría comunicación del profesor con los estudiantes, en los tres instrumentos con 

los que se analizó, fue posible identificar que se encuentra en niveles diferentes. 

Para la subcategoría inteligencia emocional tanto en la encuesta y la entrevista se 

encuentra en un nivel intermedio, ya que declara que las emociones son un factor 

fundamental que incide en el aprendizaje, pero como se evidenció en la guía de observación 

se encuentra en un nivel inicial, posee pocas estrategias para la gestión de las emociones lo 

que evita que el ambiente sea el adecuado para el desarrollo de la clase. 

En la categoría formación de maestros para la enseñanza de las ciencias naturales es 

congruente en la subcategoría Rol del profesor, pues tanto en la encuesta como en la 

entrevista se encuentra en un nivel intermedio, mostrando que para él es importante 
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promover el pensamiento científico, ya que comienza a integrar actividades contextuales 

que potencian el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.3.2 Maestro en Formación 2 

 

El caso MF2, en las subcategorías relación maestro–estudiante y comunicación del 

profesor con los alumnos, se encuentra en un nivel intermedio para la entrevista y en un 

nivel referencial para la encuesta, ya que se observó que sostiene una relación armoniosa y 

de respeto con sus estudiantes, además declaró generar ambientes positivos que ayudan a la 

toma de nuevos aprendizajes, sin embargo no se pudo observar a la vez carece de manera 

clara la definición de sus estrategias didácticas en el aula. 

 Para la subcategoría profesor como promotor de la participación de los estudiantes, 

se encuentra en un nivel intermedio para la encuesta y en una transición entre el nivel 

intermedio  y referencial para entrevista; con el nivel intermedio promueve la comunicación 

con sus estudiantes y permite el espacio para que ellos aporten a los asuntos de la clase y en 

el nivel referencial busca nuevas alternativas para realizar actividades que potencian  la 

participación y usa diferentes medios y recursos Tic, sin embargo aún no está en la 

disposición de resolver las inquietudes de cada uno de los estudiantes, lo hace más general 

con todo el grupo.  

En la subcategoría Inteligencia emocional, se encuentra en la encuesta en el nivel 

intermedio y la entrevista en transición entre el nivel inicial y el intermedio, él tiene claro 

que las emociones son un factor que incide en el aprendizaje, aunque dice que es muy 

difícil dar manejo emocional a un estudiante. 
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Para la categoría formación de maestros para la enseñanza de las ciencias, se toman 

en cuenta dos subcategorías, la primera, el rol del profesor, tanto para la encuesta como 

para la entrevista se ubica en el nivel intermedio, ya que con sus declaraciones es posible 

inferir que tiene preocupaciones por la promoción del pensamiento científico y manifiesta 

que la planeación es importante para el proceso de aprendizaje, y en la segunda 

subcategoría, didáctica de las ciencias, describe actitudes que lo dejan ver en un nivel 

intermedio en la encuesta, y un nivel referencial en la entrevista, ya que con base en sus 

declaraciones su papel principal es  facilitar el aprendizaje, por lo cual presenta en sus 

clases el desarrollo de la empatía, llevando una relación bidireccional en la que se tienen en 

cuenta las concepciones del estudiante y busca la comprensión de los contenidos a través de 

diferentes metodologías donde se debe facilitar la construcción personal del conocimiento. 

El caso MF2 no aplica para la guía de observación ya que, en el momento de 

analizar en el aula de clase, él no se encontraba, sin embargo, en la relación descriptiva de 

los demás instrumentos se puede inferir que guarda coherencia en cada una de las 

categorías y los demás instrumentos realizados. 

 

4.3.3 Maestro en Formación 3 

 

El caso MF3, en la subcategoría Relación maestro–estudiante demuestra llevar una 

relación horizontal con los estudiantes la que le permite identificar los diferentes estilos de 

aprendizaje y a su vez es capaz de expresar, sentir y transmitir sentimientos, contagiar 

actitudes de respeto, entusiasmo, calidez y autoconfianza, esto se identificó gracias a la 

observación que se le hizo, con la cual fue posible identificar que sus respuestas estaban 

acordes con su actuar, en la siguiente categoría comunicación del profesor con los 
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estudiantes, en dos de tres instrumentos está en el nivel referencial, este maestro en 

formación genera ambientes positivos que posibilitan el abordaje de estrategias para 

potenciar nuevos aprendizajes no obstante, es necesario fortalecer el uso de herramientas 

que permitan el desarrollo del pensamiento crítico, sin embargo maneja una buena 

comunicación en el aula, lo que se constituye en un factor que le puede permitir no solo la 

asertividad sino también el auge de herramientas para avanzar en su desarrollo profesional. 

Para la subcategoría Profesor como promotor de la participación de los estudiantes, 

el caso MF3 se encuentra en un nivel inicial con las respuestas de su entrevista y un nivel 3 

para la encuesta y la guía de observación, en general él invita a los estudiantes a participar 

en clase, propone nuevas alternativas para incentivar dicha participación, se encuentra 

atento a las interacciones e intervenciones de los estudiantes y busca nuevas alternativas 

para realizar a actividades para aplicar lo enseñado durante el proceso, quizás las respuestas 

de la entrevista no permitieron inferir estas cualidades, pero gracias a los demás 

instrumentos estas salieron a relucir. En la siguiente no demuestra mucha versatilidad, la 

inteligencia emocional aun no es su fuerte, en dos de las categorías se encuentra en el nivel 

inicial, aún no considera la necesidad de incluir para su desempeño en el aula la gestión de 

sus emociones y las de sus alumnos, aunque sabe que son importantes.  

En la siguiente categoría formación de maestros en la enseñanza de las ciencias 

naturales, para las subcategorías rol del profesor y didáctica de las ciencias, el caso MF3 

está en una transición de 1 a 2 aunque en la encuesta tiene un nivel 3, sintiéndose 

identificado con su labor docente, declarando que es promotor del pensamiento científico y 

convencido de la creación de actitudes creativas para la promoción del aprendizaje del 

estudiante, también centra su atención en  términos autoritarios y disciplinarios, y trabaja 



98 
 

con diferentes metodologías donde se pueda facilitar la construcción personal del 

conocimiento. (Ver tabla 8) 

 

4.4. Propuesta didáctica 

 

Para presentar esta propuesta didáctica se creó una página web, que contiene apartados 

sobre el clima de aula, como su significado y las estrategias que pueden favorecerlo y por 

ende el proceso educativo, la propuesta está dirigida a los futuros maestros y a los maestros 

en ejercicio; A continuación, se presentarán las diferentes estrategias que los maestros 

pueden utilizar para favorecer el clima de aula. 

El contrato: 

Se hace al inicio de cada periodo de clases, donde el maestro y los estudiantes 

proponen acuerdos bajo los que van participar a lo largo de este tiempo, en él quedan 

consignadas las actividades y talleres del curso, cómo van a ser evaluados y las actitudes 

para la clase, como respeto hacia todos, levantar la mano para participar, escuchar cuando 

el otro habla, entre otras. A partir de lo anterior, el estudiante se hace consciente de su 

proceso educativo y adquiere sentido de responsabilidad, mediante el contrato se crea una 

especie de pacto, donde ambas partes se sientan de acuerdo y cumplan a cabalidad lo 

instaurado para así generar un ambiente positivo en la clase. 

El debate: 

Los docentes deben proponer discusiones sobre temas relacionados al contexto de 

los estudiantes o temas de interés general al grupo, a partir de ello favorecen la motivación 
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ya que estas temáticas no son ajenas, también promueve la participación pues son ellos los 

encargados de indagar y divulgar su postura frente al contenido abarcado. El maestro ha de 

estar al tanto de la información que consultan, haciendo revisiones previas de las fuentes y 

el contenido como tal, también para que el ejercicio del debate sea idóneo, debe guiarlo y 

dar aportes positivos que enriquezcan el aprendizaje, sus apreciaciones deben ser ante todo 

respetuosas y dando a entender que entre todos pueden construir el saber, que no es el 

maestro quien tiene la verdad absoluta. 

El debate es una estrategia que favorece la comunicación entre los actores 

educativos, acá los estudiantes pueden expresar y decir lo que sienten siempre y cuando lo 

hagan de una manera respetuosa y muestran tolerancia a las percepciones del otro 

compañero y el docente, con lo que se fortalece las relaciones dentro el aula de clase. Es de 

resaltar que no se debe obligar a los estudiantes a participar de más, es incentivarlos a dar 

aportes sensatos y sobre todo que se sientan a gusto y en confianza para hablar y 

expresarse. 

Trabajos grupales: 

Estos deben permitir que todos los integrantes participen y tengan un rol activo 

dentro del grupo, para cumplir con el trabajo deben comunicarse entre ellos y asumir 

actitudes positivas, que los forman como personas. 

Las modelaciones: 

Ayudan en la enseñanza de conceptos difíciles en la biología, la química o la física, 

mientras van creando o modelando van aprendiendo, lo que puede generar motivación dado 
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que pueden entender los conceptos que por lo general son muy complicados de una manera 

dinámica y funciona.  

Las reflexiones:  

Se recomienda que se generen espacios de reflexión luego de terminar un tema, 

cerrar con preguntas como ¿les gusto el tema?, ¿que hubieran querido profundizar en este?, 

¿qué actividad hubiera sido mejor?, entre otras que se les ocurra. Con el fin de que el 

estudiante se concientice de su proceso de aprendizaje y vayan adquiriendo la confianza 

para comunicar estas apreciaciones al profesor, el cual puede nutrir la preparación de sus 

clases y traerles actividades mejoradas y acordes a las necesidades educativas de sus 

estudiantes. 

Link de la página web:  

 

https://climadeaulacomofac.wixsite.com/misitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://climadeaulacomofac.wixsite.com/misitio
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Las percepciones que tienen los maestros en formación sobre clima de aula 

evidencian un mínimo de reconocimiento sobre el concepto, pues aunque en sus 

planeaciones de clase incluyen aspectos relacionados con éste sin conocerlo a fondo, y 

proponen la necesidad de vincular estrategias pedagógico- didácticas que incluyen 

actividades variadas que generan motivación y a su vez la participación, el trabajo colectivo 

y  la comunicación entre maestro-estudiante; no se evidencia un reconocimiento implícito 

en su formación que dé cuenta de su naturaleza a la hora de involúcralo como un elemento 

favorecedor para su práctica, no obstante, las cuestiones abordadas en el presente estudio 

también permitieron observar que para los maestros en formación es relevante  la 

comunicación y el acompañamiento a los alumnos durante el proceso educativo, 

argumentando  que son factores fundamentales para la  enseñanza de las ciencias naturales, 

pues creen que pueden generar actitudes de respeto y confianza logrando que los 

estudiantes se sientan cómodos y sin temor a preguntar, para qué el ambiente sea positivo y 

se dé un desarrollo óptimo en su proceso educativo. 

 

 Debido a la divergencia de declaraciones que se encontraron en el análisis de los 

resultados en cuanto a lo que piensan, dicen y hacen los maestros, es posible inferir que se 

deben diseñar e incluir en la formación de maestros algunas estrategias para mediar las 

emociones en los estudiantes, pues aunque entienden y reconocen que los sujetos son 

diferentes tanto en su manera de aprender como en sus personalidades, se les dificulta 

identificar las diversas formas en que se manifiestan las emociones y cómo estas pueden 

incidir en el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje, sin dimensionar la magnitud 
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de las consecuencias de la aparición de dichas emociones, ya  que estas dirigen el rumbo de 

la clase, permitiendo que sea amena o tediosa para los estudiantes. Pues aunque reconocen 

que ellos, 

Consideran que es arduo enfocarse en cada uno de sus estudiantes y trabajar 

aspectos específicos que se acoplen a las necesidades académicas y emocionales de ellos, 

pues en los centros educativos hay grupos muy numerosos y es muy complejo la gestión de 

las emociones.  

Se concluye que los maestros de ciencias naturales aunque se apropian del 

contenido disciplinar y demuestren suficiencia en este para dar clase, deben desarrollar y 

vincular estrategias y alternativas de orden didáctico que favorezcan el pensamiento 

científico y por ende el proceso de enseñanza -aprendizaje, pero también el manejo y 

gestión debida de las emociones. 

Los factores que pueden contribuir a la inclusión de un clima de aula favorable 

mediado por el profesor, son la relación maestro estudiante, la comunicación del profesor 

con los alumnos,  la promoción de la participación con los estudiantes y la inteligencia 

emocional, estos emergen durante el rastreo bibliográfico que se realizó para fundamentar 

el presente trabajo investigativo, donde varios autores convergen en la importancia del 

maestro como dinamizador del aprendizaje y de los anteriores aspectos mencionados. 

 

Recomendaciones 

Debido a la experiencia vivida en la realización del presente trabajo, es un deseo 

que este tema continúe creciendo y que tenga mayor auge en el ámbito educativo, puesto 
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que se considera de gran importancia desarrollar e implementar acciones para fortalecer la 

enseñanza de las ciencias naturales. 

Por ende, se recomienda realizar varias observaciones, visitar a los maestros en 

formación al inicio de su práctica, donde quizás tengan actitudes de timidez o temor a la 

hora de enfrentarse al proceso, otra visita en la mitad del proceso, donde luego de un mayor 

contacto con sus estudiantes, puede mostrar más aspectos concernientes al rol docente, por 

ejemplo, cómo realiza su planeación de las clases y qué aspectos de clima de aula vincula al 

desarrollarla; por último una visita al final donde se pueda observar cómo está realizando el 

cierre de su proceso como maestro de ciencias naturales y se logre evidenciar la evolución 

de su trabajo a lo largo de su práctica docente, pues también durante este se pueden generar 

cambios en el pensamiento y en las actitudes del maestro en formación.  

También, se recomienda investigar cómo los estudiantes favorecen el clima de aula 

pues ellos son agentes principales del proceso educativo y se hace interesante saber sus 

perspectivas sobre este tema.  

Se recomienda dejar una estrategia didáctica, para qué los actores educativos tengan 

en cuenta la importancia del clima de aula y como se puede favorecer desde diferentes 

aspectos, que además no solo los maestros lo gestionan sino que esto debe ser una labor 

colectiva de todos los actores de la educación (familia, estudiantes, maestros, directivos, 

gobierno). 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Consentimiento informado  

Nombre del Proyecto:  

Investigadores:  

Institución:   

 

Yo, __________________________________________ identificado con cédula de 

ciudadanía número ___________________ de _________________ he leído y comprendido 

la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. Me 

han indicado que debo (participar en la investigación aportando información en relación 

con…     ) Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. Entiendo que una copia de esta ficha de 

consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de 

este estudio cuando éste haya concluido.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación.  

 

_____________________________________   _____________________ 

Firma del participante      Fecha 
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Esta parte debe ser completada por el investigador: 

He explicado al participante _______________________________ la naturaleza y los 

propósitos de la investigación. Le he explicado los riesgos y beneficios que implica su 

participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si 

tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para 

realizar investigación con seres humanos y me apego a ella. 

 

_____________________________________   _____________________ 

Firma del investigador      Fecha 
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Anexo 2 

Prueba piloto cuestionario 26 preguntas. 

CUESTIONARIO 

(Prototipo 1) 

 

 Siempre  Casi 

siempre   

Nunca  

Preguntas  Código Niveles  

1 En la relación que lleva con los estudiantes, les hace ver que tiene el control del 

proceso y además que es suficiente en el manejo de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje.  

C.R 1 1 2  3 

2 Permite que los estudiantes opinen sobre las diferentes situaciones que ocurren en el 

aula y se llega a consensos en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

C.R  2 2 1 a 2 1 

3 Genera ambientes donde aparte de transmitir el goce del conocimiento contagia en 

sus estudiantes actitudes de: respeto, entusiasmo calidez y auto confianza. 

C.R 3 3 2 a 3 1 

4 Cuando se comunica con los estudiantes lo hace con el fin de brindarles la 

información necesaria para la realización de las clases.  

C.C 1 1 1a 2 x 

5 Considera que la comunicación, el acompañamiento y la mediación docente, son 

factores que predominan en la promoción de ambientes positivos para el desarrollo 

del proceso de aprendizaje. 

C.C 2 2 1 a 2 1 

6 Invita a los estudiantes a participar en clase, realizar comentarios verbales e 

involucrarse en la conversación  de manera activa y así equiparar el trabajo de 

enseñanza con las actividades de aprendizaje 

C.C 3 3 2 1 
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7 Busca espacios para completar la información brindada en el aula de clase 

promoviendo a su vez la comunicación con el estudiante. 

C.P 2 2 2 a 3 1 

8 Está atento a las interacciones e intervenciones de cada estudiante haciendo lo 

posible por resolver las inquietudes, buscando nuevas alternativas para realizar 

actividades aplicando lo enseñado durante el proceso educativo. 

C.P 3 3 2 1 

9 En la relación maestro-estudiante  reconoce las emociones negativas (miedo, 

ansiedad, tristeza, rabia) y considera que ellas pueden dificultar el proceso de 

aprendizaje  

C.I.E 1 2 1 a 2 1 

10 Tengo en cuenta las emociones como factor fundamental para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

C.I.E 2 2 1 a 2 1 

11 Busco en los estudiantes diferentes tipos de aprendizajes situandome en las 

emociones, generando así experiencias distintas que les permitan adquirir 

conocimiento  

C.I.E 3 3 2  1 

12 El control en el aula y la planeación de contenidos  es un factor limitante para el 

aprendizaje  

F.R.P 

1 

1  1 a 2 2 

13 Le doy mucha importancia a la planeación de mis clases integrando actividades 

contextuales para el proceso de aprendizaje. 

F.R.P 

2 

2 1 a 2 1 

14 Me comprometo con mi labor docente y tengo creatividad a la hora de  fortalecer y 

promover el aprendizaje 

F.R.P 

3 

3 2 a 3 1 

15 Centro mi actividad docente de manera basada en mantener orden y control en los 

procesos porque considero que me permite desarrollar mejor mis actividades de 

enseñanza.  

F.E 1 1 2 3 
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16 Busco que en mi práctica docente predominen los valores y la preocupación por el 

estudiante, teniendo en cuenta nuevas estrategias metodológicas para el desarrollo de 

los contenidos.  

F.E 2 2 1 a 2 1 

17 Tengo en cuenta las concepciones del estudiante, buscando la comprensión de los 

contenidos, facilitando una construcción personal del conocimiento. 

F.E 3 3 2 a 3  1 

18 El abordar contenidos durante las clases es, para mí, un factor fundamental para el 

adecuado desarrollo de las actividades de docencia  

F.D 1 1 2 3 

19 En mi proceso de enseñanza relaciono los contenidos teóricos con lo práctico y lo 

experimental. 

F.D 2 2 1 a 2  1 

20 El aprendizaje de la ciencia lo mediatizo a través de problemas socio-científicos que 

permiten ver la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. 

F.D 3 3 2  1 

21 Para la planeación extraigo actividades de libros de texto o recursos web, de acuerdo 

a la malla curricular impuesta en la institución educativa, ya que las veo como 

insumo para la planeación de las actividades de aprendizaje. 

ID.P 1 1 1 a 2 2 

22 Tengo en cuenta los saberes previos de los estudiantes como punto de partida para mi 

planeación de actividades en el aula. 

ID.P 2 2 1 a 2  1 

23 Uso diferentes estrategias para fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ID.P 3 3 2   1 

¿Cuales? 

 

24 Pienso que la infraestructura de la escuela (sillas, mesas, salones,) es necesaria para 

que se dé un mejor proceso de aprendizaje. 

ID.C 1 1 1 a 2  2 

25 Identifico las condiciones sociales y culturales del contexto donde estoy enseñando. ID.C 2 2 1 a 2 1 
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26 Relaciono las condiciones socio-culturales del contexto donde enseño con los 

problemas socio-científicos y elaboro propuestas didácticas para que los estudiantes 

encuentren la manera de resolver dichas situaciones.  

ID.C 3 3 2  1 
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Anexo 3 

Entrevista diligenciada  

ENTREVISTA A MF1 

1. Pues, yo considero que el espacio para las preguntas debe estar abierto siempre, es 

una de las cosas que les digo a los muchachos cuando inicio siempre una clase y es 

que pueden preguntar en cualquier momento, pues relacionado con el tema 

cualquier cosa, cierto, sin limitar eso trato de llevar una relación cordial,, de respeto, 

no imponiéndome pues, como autoritariamente sino tratando de llamar la atención 

desde el mismo discurso y desde la clase que uno prepara, cierto, desde el tema 

haciéndolo pues, tratando de hacerlo lo más ameno posible y tratando de enfocarlos 

pues, cierto. ¿cómo hace para responder las preguntas que se van dando durante la 

clase?  ehh muchas veces me ha tocado decir que no se y que para la próxima clase 

traería una respuesta, pues me tocaría consultarla, pero la mayoría de las veces 

desde mi corta experiencia, que yo doy un pre-ICFES desde el año pasado veo que 

los muchachos se apasionan por preguntar sobre todo temas por ejemplo cuando 

estamos hablando de química o de biología, relacionados como con la salud, sí o 

con su vivencia diaria pues, ahh entonces si estamos hablando de proteínas, a que 

alimentos, que si uno como tal cosa, cierto, entonces comienzan por ese lado, he 

visto que preguntan mucho como por cosas del diario vivir y por lo general uno 

siempre tiene algo que decirles en las respuestas, pero como te dije al inicio ehh a 

veces es más bien como decir que uno no se las sabe todas.  

2. Pues la comunicación es fundamental en todo en cualquier materia en el campo de 

las ciencias naturales siempre es muy importante establecer un, una buena 
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comunicación para digamos que fomentar el aprendizaje en los estudiantes sí?, que 

ellos puedan preguntar con confianza, que se puedan acercar, que no tengan 

digamos temor a expresar sus ideas aaa eee a demostrar lo que les gusta , así, a 

poder preguntar sobre todo, yo creo que es lo más importante.  

¿De qué manera la fomenta? No me gusta un discurso muy elaborado, trato de 

utilizar como palabras del común al inicio pues, sobre todo cuando estoy 

comenzando con un grupo y es como mostrarles que, que se puede conversar, si?, 

sin ridiculizar a nadie, obviamente como te dije con el respeto y creo que eso es lo 

principal, transmitirles a ellos confianza, seguridad y cómo eso se hace también 

desde la humildad si? 

3. Obviamente, una clase en donde no haya participación se vuelve una clase tediosa 

para el maestro, por qué se va a desgastar mucho más, va hacer el único 

protagonista, aparte de que los comentarios de los muchachos muchas veces eeee le 

dan como el rumbo también a la clase si?, uno puede preparar una clase pero a 

veces comentarios preguntas, cuando hay muy buena participación la clase puede 

tomar otro curso, muy interesante también, y nada pues, es muy fundamental para 

mí, hay muchos aportes, muchas veces los muchachos tienen muchas ideas muy 

interesantes, o también saben mucho de cosas, si? entonces en la medida que 

participan motivan a los otros a participar y también dan a conocer sus ideas y 

aportes y eso construyen también conocimientos. ¿la clase es tediosa para el 

maestro o también los estudiantes quedan implicados?  No también es maluco para 

un estudiante solo estar ahí pues sentado como copiando eee me parece que sí es 

tediosa para los dos, el tiempo se hace, pues la clase se hace como más lenta, pues 
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es que es muy abierto, eso depende, pero cuando los estudiantes se animan a 

participar se observa que ellos disfrutan más la clase, se sienten más cómodos , no 

están como esperando que solo termine pues. 

¿qué estrategias utiliza? pues una es como te dije desde el inicio dejarles claro que 

pueden preguntar desde cualquier momento, si yo estoy hablando, si estoy diciendo, 

si estamos copiando, no importa, pueden levantar la mano, porque una duda surge 

en un momento cierto? y cuando decimos que no que tenemos otro espacio después 

para las preguntas, eso se puede olvidar ya los estudiantes se le quitan las ganas de 

preguntar, entonces yo creo que primeramente eso, eee dejarlos que puedan 

preguntar lo que quieran y pues cierto?, con respeto y relacionado al tema también y 

que puedan preguntar pues en cualquier momento de la clase, esa es una, otra seria 

sobre todo manejar como la disciplina cuando otros participan, cierto? controlar 

pues al grupo tratando de que, de que se escuche, de que se respete el comentario 

del otro, si? para que las personas que vayan a participar lo hagan con confianza, 

ese es como la estrategia sobre todo, pues ya obviamente pueden haber otras cosas 

que son actividades que son más craneadas como una mesa redonda, donde cada 

uno tenga que, digamos participar, argumentar algo, yo pienso que principalmente 

eso, que puedan preguntar en cualquier momento. 

 

4. Pues mira eso es muy difícil con un grupo amplio uno, pues osea, estar como 

individualizando a cada estudiante, pero uno entiende que obviamente son diversos, 

diferentes, estudiantes inclusive que te participan en una clase y en otra clase 

pueden llegar digamos eee mas bajito de nota cierto? , con un estado de ánimo muy 
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diferente eeee, Ejemplo pues mira yo pienso que en esos casos eee uno debe ser 

flexible, pues no me considero que vaya hacer un docente así como digamos muy 

arbitrario en ese aspecto de las fechas, obviamente no se puede tampoco 

menospreciar el estudiantes que realiza la actividad en el cronograma cierto? 

indicado, pero una persona que necesite más tiempo yo no tengo problema con darle 

más tiempo a un estudiante, obviamente si la tarea es para mañana y una me la hizo 

muy bien se merece una mejor calificación, digamos que la otra persona necesita 

más tiempo si? que me lo entregue, esa es la idea que haga la actividad, pero se le 

calificaría menos por ejemplo, pero claro siempre hay que tener en cuenta el 

contexto de la persona, las dificultades que flexionen, pues que se informen tiene, 

yo creo que siempre se debe abrir un espacio para poder escuchar al estudiante y 

mediar eee acordar digamos entrega de actividades y cosas de ese estilo. 

5. Claro, eee en comentarios es tan simple como uno cuando les explica algún tema 

decirles, preguntarles, a mí me gusta mucho sobre todo ee preguntarles a ellos 

también a los estudiantes eee entonces cuando se explica un tema la idea es que 

ellos piensen por cuenta propia, qué relación tiene con el contexto, con la realidad, 

que afecta por ejemplo el ambiente nosotros que estamos en la línea pues también 

de cierto, de enseñanza de las ciencias naturales con énfasis en investigación 

ambiental cierto? o en esa parte ambiental como se llame, eee pues si e en cada, yo 

intento que los muchachos reflexionen, que se pregunten, que se analicen, que 

digamos eee tengan diferentes puntos de vista,  por ejemplo de diferentes fuentes y 

no traguen entero, yo pienso que eso se va haciendo en la medida que uno va 

trabajando aspectos soso científicos. 
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¿Qué estrategias utiliza? a mí me gusta mucho por ejemplo, por eso te digo preguntarles y 

que digan, porque es esto así, y por qué no, o qué intereses hay detrás de alguna actividad 

si? por ejemplo cuando hablamos de cuestiones económicas, de producción, de hábitos de 

consumo por ejemplo, eee cuando se habla de utilización por ejemplo de agroquímicos 

cierto? , bueno esos son solo ejemplos que estoy haciendo, pero es como siempre tratar de 

que ellos miren más allá de lo vidente, dejarles como dudas, inquietudes, preguntarles, esas 

son como las estrategias. 

 

6. pues haber, de pronto práctico experimental pero la teórico magistral hace falta 

también, yo diría que cuando las clases se vuelven monótonas los muchachos se 

desmotivan un poco, yo creo que es más sobre todo la versatilidad en las clases 

cambiar, llevarles actividades diferentes, eso hace la clase más dinámica. 

¿Cree que es la más adecuada? pues por eso te dije que la teórico magistral hace 

falta también, pero desde lo experimental y práctico pues los casos obviamente 

digamos relaciona el maestro mucho más la cosa con la realidad, con la vida 

cotidiana y que activan también, digamos que a veces los colegios no cuentan con 

un laboratorio siempre si? o las actividades uno no se pueden salir para no estar en 

el mismo lugar cierto?, pero eso se puede hacer en el salón ee no diría que esta es 

menos importante que la teórico magistral 

ENTREVISTA A MF2  

1. Primero, como que clases no tuvimos tantas, fue más que toda la investigación, no 

hubo el espacio, el tiempo por las dificultades del ARL. La relación con los 
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estudiantes fue perfecta, muy buena. Fue perfecta porque no había que imponer 

autoridad, los estudiantes eran muy sujetos a que nosotros estábamos ahí y tenían 

que hacer orden y silencio, los pelados son muy maduros me parece a mí… están en 

décimo y tienen 16 años aproximadamente, no hacían desorden, hacían caso a lo 

que decíamos ¡inmejorable! 

La unidad didáctica la desarrollamos con base al aprendizaje significativo crítico, 

que es más que todo que haya como una interacción muy constante entre el 

estudiante y el maestro y el conocimiento, osea que no sea el profesor siempre que 

esté ahí hablando, sino que el estudiante también está participando, con las 

participaciones el estudiante tiene el espacio para preguntar y decir lo que él piensa, 

la participación del estudiante es muy constante entonces si tiene tiempo para hacer 

preguntas y afirmaciones y muchas cosas más.  

2. (el clima de aula es que este todo muy armonioso y bonito). La comunicación es 

importante en todo, no solamente en el clima de aula, si hay comunicación los 

estudiantes escuchan, yo los escucho, nos entendemos, todo va a fluir perfectamente 

de manera satisfactoria, entonces la comunicación es importante en todo. 

¿De qué manera se fomenta? Estructurando muy bien las actividades y que ellos nos 

atendieran a todo lo que les decíamos, que entendieran las dinámicas y que haya 

participación entre ambas partes. ¿Cómo daban las instrucciones? cuando vinimos 

aquí a hacer la segunda intervención de la práctica explicamos bien todo en lo que 

consistía el proyecto y pues obviamente se olvida, entonces al inicio de cada sesión 

recordábamos que era lo que íbamos a hacer. 
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3. Si, si y muy si, haciendo hincapié en el aprendizaje significativo crítico 

específicamente en dos principios: que son (1) el abandono de la narrativa y la 

pizarra, que nosotros como docentes investigadores nos despeguemos del tablero y 

de estar dando discursos y que el estudiante sea como el que más aporte como a las 

decisiones de clase o a la construcción de conocimiento, eso fue lo que nosotros 

hicimos en las actividades, que eran como conversatorios, unos debates, un mapa 

mental con todos los estudiantes. ¡obvio! los estudiantes atendieron, hay uno 

tímidos, entonces al hacer las dinámicas así, como que ellos tienden a estar más 

involucrados van dejando la pena al mismo tiempo y eso favorece el clima de aula, 

porque los estudiantes se apoderan de lo que están viendo, leyendo, viendo en 

internet, tal y tal cosa, eso favorece mucho el clima de aula. 

En la fase de introducción de nuevos conocimientos estuvo un conversatorio, que 

fue que nosotros enviamos unos links de unos videos donde explican la 

contaminación del aire, fuentes emisoras, índice de calidad del aire, enfermedades 

asociadas, y aquí hicimos unos grupitos y cada uno socializaba basado en las cuatro 

categorías que acabo de mencionar.  

El debate que fue con base en las medidas que tomaba la alcaldía como el pico y 

placa ambiental, el pico y placa de seis dígitos y restricciones a empresas para que 

dejaran de trabajar en ciertos horarios. ¿El debate fue dirigido? Si. Del aprendizaje 

significativo crítico también hay otro principio que nosotros quisimos ahondar en él 

y era el principio de no centralización del libro de texto, que quiere decir utilizar 

diferentes medios para aprender, en eso utilizamos el teléfono celular, la internet, 

medios virtuales para que ellos aprendieran, entonces en el debate mandamos una 



120 
 

instrucción de ver unos artículos, nosotros dimos dos roles unos a favor y otros en 

contra de las medidas tomadas por la alcaldía.  

El mapa conceptual grupal, fue con las cuatro categorías- calidad y composición, 

contaminación, fuentes emisoras y contaminantes y problemas en la salud- entonces 

con unas láminas -impresiones e imágenes- en la pared había que a cada estudiante 

se le daban dos fichitas y había que colocarlas en una categoría y explicar porque la 

colocó ahí, que sean capaces de identificar qué es lo que está en la ficha y colócalos 

en el lugar indicado y explicar al grupo. 

4. En general si, pues es decir si una persona en tímida, es que también depende, el 

tiempo de nosotros es muy reducido entonces no es tan fácil detectar las falencias o 

algo que nosotros queramos mejorar y diseñar una herramienta o instrumento para 

que esa persona se fortalezca en eso, en general apuntamos a un objetivo general 

que era ese, como que la mayoría pudiera florecer en expresarse en el salón, en 

tener un aprendizaje significativo y crítico de la composición del aire. 

Entonces de manera general sí, pero de manera muy particular no fue posible, no es 

tan fácil. ¿Ya en la labor docente cree que sea posible? Es muy difícil yo estoy en 

contra de las utopías de tratar a un estudiante individualmente, detectar sus 

debilidades y fortalezas y trabajar en pro de ellas, me parece que es casi que 

imposible, yo preocuparme por cada estudiante en particular y ayudarle, ósea  de 

manera muy general, porque yo que hago con cinco salones de cuarenta estudiantes 

cada uno, entonces yo no puedo dedicarme a cada estudiante… desde afuera que 

todavía no estoy en el salón creo que es imposible, pero se puede hacer algo que eso 

ya lo dirá la experiencia. 
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5. El tema que elegimos fue composición y calidad del aire, la pregunta de 

investigación salió de la problemática actual de tanta contaminación en Medellín y 

el Valle de Aburrá, entonces quisimos enlazarlo desde la química con la 

composición del aire -que es oxígeno, nitrógeno, un poco de cosas- y enlazarlo con 

asuntos socio-científicos que los estudiantes tengan relación con ellos en su vida 

diaria, y vinculado con las actividades que le mencione ahora se fomenta el 

aprendizaje crítico porque ellos relacionan lo que es teoría de química con la 

composición  con los asuntos socio-científicos que nos están afectando a todos. 

En el debate se vio que los estudiantes si aprendieron algo y lo pueden utilizar en su 

vida cotidiana… hubiera sido mejor tener más tiempo para después… evidenciar si 

fue significativo y crítico porque el tiempo no lo dejo, pero en el debate se puede 

ver, también desde los comentarios que hacen al final. 

6. A mí me parece muy interesante lo del abandono de la pizarra, pero en química no 

sé qué tan fácil sea eso, porque para uno enseñar estequiometria… las moléculas y 

las reacciones químicas, eso no sé qué tan fácil sea, pero me gusta mucho esa parte 

del abandono de la pizarra y la narrativa y que sea como una conversación con los 

estudiantes. 

Práctico-experimental, no descartando la otra, no es por sentirse cómodo, sino que 

los estudiantes se sienten un poquito más atraído a lo que tiene que ver con 

experimentación, llama la atención, no se duermen no se aburren y así uno no se 

siente fracasado si los estudiantes no prestan atención.  
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ENTREVISTA A MF3 

Pregunta 

1. Si pues yo llevo algo como una relación muy normal que la relación fluya 

tranquilamente, osea  yo me paro allí si un estudiante quiere preguntar 

tranquilamente puede hablar en cualquier momento de la clase, yo me acerco mucho 

a ellos cuando están haciendo una actividad, por ejemplo cuando hay actividades de 

preguntas abiertas distintas cosas me acerco mucho a ellos a ver cómo están 

haciendo sus actividades para de pronto guiarlos, yo soy de preguntar mucho, qué 

estás escribiendo acá, para mí me parece muy importante que el estudiante no tenga 

pena de hablarle a uno sino que, pueda hablar con tranquilidad, qué sea una relación 

muy fluida, para qué no exista una pena a la hora de hablarle al docente o qué 

piensen que lo que están realizando está mal. (entrevistador... Con el tema del 

respeto como, promueve usted el respeto?) Pues el respeto, realmente en el grupo no 

he tenido muchas dificultades, una ayuda muy grande es qué la docente está acá 

entonces los estudiantes se comportan de una manera bien, pero digamos un 

estudiante está haciendo mucho desorden, lo primero que yo hago es acercarme a él 

y decirle como cálmese esté más atento, y eso funciona mucho, como uno ir a 

hablarle y decirle directamente. 

 

2. Es más o menos lo que te decía ahorita, qué el estudiante sea capaz de decirme sus 

preguntas, de generar sus dudas, que no tenga un miedo a comunicarse con el 

docente (entrevistador… pero cómo ¿cómo cree usted que eso favorece el clima de 

aula?)  que cada uno sea capaz de expresar sus opiniones si cada uno es capaz de 
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expresar lo que siente sin tener algún temor va a mejorar digamos, que se vayan 

respetando las opiniones, entonces yo digo qué es cómo favorecer el respeto frente a 

las opiniones de los demás y que se puedan dar discusiones en el aula. 

 

3. Uhh es demasiado importante es que la participación lo que fomenta es que ellos se 

sientan parte de la clase, cuando un estudiante hace parte de la clase el va a estar 

más atento, va hablar con el compañero pero del tema y van a estar haciendo las 

actividades que se le propone, entonces la participación es algo fundamental que 

ellos se interesen por el tema qué se está tratando. 

4. Lo ideal es conocer a los estudiantes, sería muy bueno uno tener todo el tiempo, 

pero cuando hay muchos grupos ya se genera algo muy complicado porque digamos 

yo tengo 5 décimos digamos cada uno  de 30 y yo ya manejar las emociones de cada 

uno de ellos, pero uno si los va conociendo un poquito, digamos en el grupo que yo 

tengo  de pronto digamos uno tiene un grupo de whatsapp y uno les va diciendo  no 

se les olvide traer esto, o no se le olvide lo otro, pero en si uno si aprende a leer esas 

emociones de los estudiantes y trata de ayudarlos por ejemplo hay unos estudiantes 

que , ellos se fijan mucho es en la nota, entonces yo puse una actividad para hoy y 

vieron que yo estaba poniendo la nota entonces se pusieron tristes, como esto da 

nota yo no sabía entonces uno trata de manejar eso y decirle bueno si usted no la 

tiene si la ha hecho mándame una fotito por el whatsapp o si usted no la ha hecho 

tiene una semanita para que  la ponga o  la haga, es como tratar de en si no castigar 

porque no lo pudo traer o algo así sino tratar de leer esas emociones para uno saber 
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y  ayudar a los estudiantes, sería lo ideal pero también te digo qué cuando es un 

grupo mucho más amplio va a ser algo mucho más difícil. 

5. pues nosotros estamos muy basados es en el aprendizaje crítico de marco Antonio 

Moreira entonces digamos esos nueve principios y a partir de estos nueve 

principios qué nosotros digamos seguimos bastante en la unidad didáctica se dice 

qué favorecimos al aprendizaje significativo crítico, entonces digamos qué pudimos 

hacer nosotros. Nosotros lo que hicimos fue no basarnos en unos libros de texto 

digamos el libro de décimo de química no nosotros lo que buscamos fue distintas 

alternativas entonces le presentamos a ellos distintos videos pero verificamos la 

información, artículos de periódicos de revistas de digamos de congresos entre 

otros. y eso puede llegar digamos en un debate como lo hicimos al pensamiento 

crítico, entonces digamos ellos con esas distintas alternativas  de no solo presentar 

un libro de texto sino periódicos, artículos científicos entre eso ellos presentaron 

unas posturas muy distintas a las  qué se habían presentado anteriormente entonces 

digamos eso  ha favorecido digamos  a  la argumentación crítica. 

6. pues en si la teoría es fundamental para todo, TEÓRICOEXPERIMENTAL. 

Teórico porque hay qué presentar digamos  lo teórico y lo experimental ya es con 

todo lo que nosotros le hemos traído a ellos si me entiende, nosotros le hemos traído 

a ellos debates unos conversatorios, poder salir al aire libre pero en si LO 

TEORICO PRACTICO ha sido más vivencial  de sacarlos digamos a ellos fuun  eh 

vamos a mirar al aire libre, que ven ustedes acá qué puedan modificar el aire qué 

nosotros tenemos, o vamos entonces ya para un salón encerrado y  vamos a prender 

algo y si más experimental, pero sin dejar a un lado lo teórico, lo teórico es 

fundamental.  
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¿cree qué es la más adecuada? de ser la más adecuada  no te sabría decir pero qué a 

nosotros nos funcionó la estrategia didáctica si porque los estudiante, estuvieron 

muy atentos y todo eso pero hay que probar, nosotros apenas estamos en formación 

entonces digamos, tuvimos esta práctica y tuvimos esto hay que probar distintas 

alternativas no se puede descartar, tampoco digamos  la teórico magistral  o otras 

alternativas qué se puedan ver porque también pueden potenciar el aprendizaje de 

una manera significativa. 

¿ qué otras experiencias ha tenido qué le hayan llamado la atención en su práctica ? 

pues a mí lo qué me marcó mucho fue digamos qué esos principios qué nosotros 

estábamos aplicando del aprendizaje significativo crítico, realmente si están 

sirviendo, porque es que ustedes van a ver los vide0s de los debates y van a ver qué 

estos videos son capaz ya de proponer de argumentar, qué son capaces de  debatir 

entre sí y yo te argumento y entonces otro argumenta lo otro  y en grupo entonces 

digamos así, y defendiendo las posturas y al principio no se veía eso, entonces 

buscando diferentes alternativas de información  y qué ver qué ellos sean capaz de 

hacer estas posturas eso para mí fue algo muy satisfactorio,  qué ellos fueran capaz 

de debatir alrededor  40 minutos de clase y que ni siquiera tuviera yo qué intervenir, 

no dejaban qué yo interviniera sino contra argumentando entonces fue para mi algo 

de lo mejor o ¿ESTA ACTIVIDAD LA HICIERON AL INICIO? Si al inicio eran 

como más calladitos  y después  de ir aplicando todas esas cosas que le he dicho 

anteriormente  se soltaron demasiado  se vio todo ese proceso y fue algo muy bonito  

algo triste si fue como incidentes acá abajo  con una niña qué se enterró como una 

varilla jugando entonces eso si fue triste pero en el aula algo que no funcionó tanto 
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fue hacerle muchas preguntas a los estudiantes por ejemplo en uno de los 

instrumentos era hacerle muchas preguntas y ellos  se sentían como qué muy 

sofocados  entonces  muchos buscando  en internet  entonces eso como qué 

demuestra qué no son capaz de argumentar tu mismo o es lo qué sepas sino qué son 

preocupados por la nota , algo qué si he notado mucho es qué los estudiantes se 

mueven mucho por la nota  entonces hacíamos algo  entonces ¿esto tiene nota? 

todos se mueven por la nota   eso es algo qué hay qué cambiar pero es muy difícil y 

además los estudiantes trabajan muy bien por la nota  entonces esto tiene una nota  y 

ahí si dale hagamos esto y aquello  

 

Anexo 4 

Guías de observación  

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

MF3 

N°  Nunca  Algunas 

veces 

Siempre 

1 Por medio de la relación que lleva con los 

estudiantes es capaz de contagiar actitudes de 

respeto, entusiasmo calidez y confianza. 

  X 

2 Por medio de la comunicación genera ambientes 

positivos, a través del acompañamiento y mediación 

  X 

3 Invita a los estudiantes a participar en las clases 

promoviendo la comunicación a través de preguntas 

y hace lo posible por resolver las inquietudes 

buscando nuevas alternativas para aclarar las dudas. 

  X 

4 Tiene en cuenta las emociones como factor 

fundamental que incide en el aprendizaje y trata de 

promover emociones positivas dentro del aula de 

clase 

X   

 

MF1 

N°  Nunca  Algunas 

veces 

Siempre 



127 
 

1 Por medio de la relación que lleva con los 

estudiantes es capaz de contagiar actitudes de 

respeto, entusiasmo calidez y confianza. 

 X  

2 Por medio de la comunicación genera ambientes 

positivos, a través del acompañamiento y mediación 

X   

3 Invita a los estudiantes a participar en las clases 

promoviendo la comunicación a través de preguntas 

y hace lo posible por resolver las inquietudes 

buscando nuevas alternativas para aclarar las dudas. 

 X  

4 Tiene en cuenta las emociones como factor 

fundamental que incide en el aprendizaje y trata de 

promover emociones positivas dentro del aula de 

clase 

X   

 

 

 


