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Resumen 

 

Ha sido una constante, en los recientes informes del Estado de la Educación, encontrar 

falencias importantes en los métodos y resultados dentro del contexto educativo. Actualmente son 

comunes prácticas desactualizadas, que tienen poco impacto en la población. Como respuesta a 

este problema, el trabajo en el clima del aula sugiere un abordaje integral sobre las relaciones y las 

estrategias de trabajo implementados, buscando mejorar la experiencia educativa.  

Aunado a esto, actualmente existe poca información sobre el estado de la educación privada 

y subvencionada en el país. Este trabajo busca sentar las bases sobre las características centrales 

de este tipo formación en Costa Rica.  

Se realizaron una serie de sesiones taller con estudiantes de quinto grado de la Escuela 

María Auxiliadora, a lo largo de un periodo de aproximadamente 8 meses. Los temas de este taller 

se establecieron a partir de la recolección de información a personas clave del centro y la 

colaboración con docentes y equipo interdisciplinario.   

Para el la recolección y análisis de los resultados, se llevaron a cabo observaciones, 

entrevistas y cuestionarios (CES), tanto antes como después de la intervención. Se realizó también 

revisión bibliográfica de datos del centro y del contexto educativo nacional.  

Tras la intervención, se pudo observar un cambio favorable en las puntuaciones generales 

del test, reflejando que una mejora en la percepción del clima del aula, particularmente con 

respecto a la relación entre estudiantes y docentes. En contraparte, se identificó también una gran 

insatisfacción con respecto a los métodos de trabajo dentro del aula. Se enmarcan estos resultados 

a partir de una representación no significativa (p>0,05), que sugiere analizar con cautela los datos.  

En suma, los hallazgos de esta investigación sugieren que una intervención dirigida a 

estudiantes, que se enfoque en los métodos de trabajo y la forma de relacionarse dentro del aula, 

genera cambios positivos dentro de este contexto inmediato. 

  



2 
 

Introducción 

El sistema educativo costarricense ha sido, desde hace ya varios años, blanco de múltiples 

críticas desde la academia (Pérez, 1999; Estado de la educación, 2012; 2013), no obstante, han 

existido pocos cambios en la última época (Estado de la educación, 2005; 2008). 

La idea de agrupar jóvenes en grandes conjuntos, y enseñarles de forma magistral, está 

muy integrada en la dinámica y en la lógica social del país. Sin embargo, estudios en todo el 

mundo, y datos de deserción escolar en Costa Rica, indican que este modelo no da respuesta a las 

mayores demandas de la población, concretamente en relación al clima del aula. 

Vivimos inmersos en un modelo de educación, en el que se prioriza la adquisición parcial 

de ciertos conocimientos, sobre el proceso de enseñanza. Esto impide que se pueda aprovechar el 

contexto educativo para el impulso de diferentes habilidades, que van más allá de conocimientos 

básicos y estáticos sobre ciertas cuestiones, por ejemplo, historia o ciencia.  

Así en el sistema prima la memorización sobre la creación, minándose el potencial de 

desarrollo en otras áreas y habilidades. Situación que se ve reflejada en la cantidad de personas 

excluidas de los procesos tradicionales de educación; según se refleja en los últimos índices de 

deserción (Estado de la educación, 2013) 

El efecto de esta problemática es claro, profesionales en educación sin respuesta a las 

demandas de la población escolar, sometidos a situaciones de alto estrés que terminan 

provocándoles problemas de salud, como depresión y síndrome de desgaste profesional (o 

burnout), entre otros. La situación no es más alentadora para estudiantes, pues existe una gran 

insatisfacción y frustración con el proceso de aprendizaje. Todo esto resulta en el fracaso dentro 

del sistema educativo, que a su vez da pie a un futuro de escasas oportunidades laborales y poca o 

ninguna movilidad social (Estado de la Educación, 2013). 
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Estos problemas, aunados al rezago en el nivel educativo de estudiantes nacionales (en 

comparación con otros países), han impulsado la creación e implementación de un nuevo modelo 

y plan de estudios para la educación pública costarricense (Estado de la Educación 2013), 

lamentablemente estos proyectos se han atrasado y no se encuentran respuestas prontas a esta 

alarmante situación. 

En este contexto se hace evidente la necesidad de una respuesta que surja también de 

intervenciones a escala local, en contraste con el trabajo a nivel macro que se plantea, pero aún no 

se lleva a cabo, desde el Ministerio de Educación Pública (MEP).  

Así, toman importancia los aportes de diversos autores en un tema que denominan Clima 

del Aula; y que refiere precisamente a los pequeños elementos que influyen en el aprendizaje y 

que pueden afectar la calidad de la educación. Se debe entender que, en un sentido amplio, los 

procesos de aprendizaje dependen del contexto en que se llevan a cabo y de las implicaciones 

socioemocionales que cursen con cada una de las personas participantes (Delgado y Valcarcel, 

1996; Milicic y Arón, 2011; Berger, 2009).  

Además de lo indicado anteriormente, otra problemática existente a nivel nacional, es la 

falta de información sobre contextos educativos más allá de los públicos. Al investigar, se puede 

encontrar información general sobre estos centros, pero no existen muchos trabajos que muestren 

datos de instituciones de otra índole, como lo serían centros privados y semiprivados. De esta 

manera, se presenta un gran vacío en torno a lo que sucede en la educación en Costa Rica, lo cual 

hace imposible encontrar un punto de contraste entre las diversas modalidades educativas del país.   

Al conjuntar estas inquietudes, surgieron las dos cuestiones más relevantes para esta 

investigación. Por un lado, la exploración de métodos de trabajo y las relaciones entre miembros 

de la población escolar, que les permitieran tener un rol más activo en el proceso educativo; todo 
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esto entendido como el mejoramiento del clima del aula. Y por el otro, una revisión de las 

características de un centro semiprivado, que pudiera sentar precedentes para futuras revisiones de 

la educación en el país.  

Se planteó el trabajo en dos etapas. Una primera parte de indagación y exploración, que 

buscaba obtener, de la mano de profesionales y estudiantes implicados, información de lo que 

percibían como mayores dificultades, así como fortalezas, del proceso educativo, en un ámbito 

semiprivado. A esto se le sumó la recolección de datos generales sobre indicadores educativos, 

buscando contextualizar adecuadamente la situación de este centro educativo en el gran marco de 

la educación costarricense. 

En esta primera etapa se dio prioridad a la recogida de información. Se tomaron medidas 

cuantitativas y datos cualitativos, con el propósito de orientar las fases posteriores de esta 

investigación. Pero teniendo en cuenta que el descubrimiento, la elaboración y la construcción 

serían constantes en todo el proceso, al enmarcarse dentro de la lógica de investigación acción.  

Para la segunda etapa, se buscó y adaptó la metodología para la intervención, pretendiendo 

atender de la forma más certera y específica a las características y necesidades encontradas en la 

población de la Escuela María Auxiliadora.  

 Una vez escogida y organizada la estrategia de intervención y sus métodos, se llevaron a 

cabo una serie de sesiones taller con el grupo de estudiantes, en las cuales se realizaron actividades 

como: exposiciones grupales, dramatizaciones, juegos dirigidos, ejercicios de relajación y otras.  

Se buscó también hacer partícipe del proceso al personal docente, a través del planeamiento 

en conjunto de la intervención, y retroalimentación sobre las sesiones, sus temas y las conductas 

observadas; buscando con esto que los aspectos más favorables encontrados, se reflejaran 
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finalmente en sus clases. Asimismo, se les instruyó en relación a los temas importantes del taller 

y la importancia del autocuidado, particularmente para personas de su profesión.  

Se realizaron mediciones pre y post aplicación, con la intención de identificar la magnitud 

y dimensión de los posibles cambios. Al final, se esperaba haber generado una transformación en 

los métodos de trabajo habituales dentro de la clase y en las relaciones de estudiantes entre sí y 

con sus docentes; es decir, el clima del aula.  

Tomando lo señalado anteriormente como punto de partida, a continuación se describen 

con detalle los pormenores de este proceso de investigación, partiendo de las propuestas que 

sirvieron como base e inspiración para este trabajo, además de algunos conceptos y referencias 

que ayudan a darle sentido a los elementos clave en relación al clima del aula.  

Más adelante se incluye el planteamiento del problema y los objetivos que guiaron esta 

investigación, así como el marco de trabajo y las estrategias metodológicas empleadas para 

alcanzar dichos objetivos.    

Por último, se incluyen los resultados de la intervención, explorando dentro de ellos las 

respuestas encontradas a los objetivos propuestos. Este documento concluye, incluyendo algunas 

reflexiones finales sobre el proceso, así como recomendaciones, limitaciones y por supuesto, las 

conclusiones generales sobre el trabajo realizado.  
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Marco de referencia 

Antecedentes  

El propósito principal de esta propuesta era el conocer de la dinámica institucional en un 

centro educativo semiprivado y a través de esto propiciar la aparición de mejores interacciones 

entre sus protagonistas, así como la implementación de mejores estrategias de trabajo por parte del 

equipo docente, que derivaran en un mejor desarrollo del proceso educativo.  

Para esto fue relevante el trabajo dentro del contexto habitual de la clase, pero también, el 

determinar otras caras de las relaciones en el contexto escolar, más allá de la tradicional docente – 

estudiante. Este conjunto de relaciones e interacciones significativas para el proceso educativo se 

entienden como el clima del aula.  

A partir de este concepto, se pretendió generar una mejor experiencia educativa, por medio 

de dos estrategias: (a) la didáctica dentro del aula, propiciando la implementación de técnicas que 

promovieran la participación activa de estudiantes; (b) y las interacciones en el ámbito educativo, 

por lo que fueron clave las acciones que favorecían relaciones positivas. 

  Con base en estas premisas, se mencionan a continuación una serie de trabajos del ámbito 

internacional, los cuales, a través de diversas metodologías, plantean el acercamiento del 

profesorado a sus estudiantes. 

 El primero de estos trabajos es el de Milicic y Arón (2011) quienes presentan una serie de 

características asociadas a conductas que propician un contexto adecuado para el aprendizaje (o 

nutritivo), y un contexto dañino (o tóxico). Su intervención, desarrollada en Chile, se basó en un 

trabajo previo, en el cual se había recogido información con estudiantes y docentes, a través de 

grupos focales.  
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A partir de estos datos, se plantea un programa compuesto de ocho unidades educativas. 

Cada una de ellas consiste de objetivos específicos y una serie de actividades correspondientes. Se 

proponía que las actividades fueran realizadas por cada docente en sus clases, con una duración 

estimada de 90 minutos.  

 El diseño del programa supone aumentar el contacto de cada estudiante consigo mismo, y 

partiendo de esto, favorecer la interacción con los demás. De la misma manera, fomentar la 

creación y vinculación a redes sociales (o de apoyo) y la utilización de recursos de la comunidad. 

 Los temas de las unidades correspondían a la identificación de redes de apoyo, estrategias 

de comunicación y resolución de problemas, así como habilidades sociales y de autocuidado, por 

ejemplo: manejo del estrés (Se puede encontrar la descripción completa en el Anexo 1). 

 Otra propuesta de intervención es la de Hoffman, Hutchinson y Reiss (2009), quienes 

estudiaron alternativas al manejo tradicional de recompensa-castigo. Las autoras partían de que, 

aludiendo a la “inteligencia emocional”, podrían orientar las conductas de niños y niñas de forma 

análoga a lo que la “inteligencia intelectual” consigue en adultos.  

 Esta investigación se realizó en población de educación básica y preescolar en Florida, 

Estados Unidos. El modelo de trabajo proponía dos partes, una de las cuales, comprendía una 

intervención, tipo taller, con docentes.  

La primera parte consistía en una sesión de familiarización con la teoría de “Consciencia 

de la Disciplina”, que propone que, si se conocen mejor los propios estados psicológicos y 

emocionales, se puede conseguir un mayor autocontrol. La segunda parte del estudio suponía 

sesiones mensuales de entrenamiento durante siete meses. Estas sesiones estuvieron a cargo de 

cuatro profesionales entrenados, quienes trabajaron con más de 200 personas, de varios centros 

educativos, en temas como autocontrol, resolución de conflictos e inteligencia emocional.  
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 Al final de esta investigación, se encontró en la población participante del taller, una mayor 

sensibilización hacia las necesidades educativas, la cual a su vez se asocia con una tendencia 

significativamente mayor a querer implementar nuevas y mejores estrategias de trabajo. En este 

marco, la intervención se plantea como un primer acercamiento que facilitaría otras posteriores.  

  O’Neill y Mercier (2003) destacan la propuesta llevada a cabo en una escuela en Wisconsin 

(Estados Unidos), en la que, por medio de la redistribución del personal y las clases, se buscaba 

generar un ambiente más rico para el aprendizaje.  

 El procedimiento se da en un contexto en el que, recursos originalmente destinados a 

estudiantes con habilidades sobresalientes, se redirigen a la contratación de más personal para 

disminuir la cantidad de estudiantes por clase. Mediante esto se consiguió reducir los grupos de 23 

estudiantes a 15 (en promedio). El proceso incluía también la capacitación de docentes en diversas 

áreas, para cumplir con las nuevas necesidades académicas.  

 Los resultados del cambio fueron notablemente positivos: docentes, estudiantes, padres y 

madres de familia señalaron sentirse más vinculados entre sí y hacia la institución. Además, el 

personal de la institución indicó que la oportunidad de trabajar con grupos más pequeños les 

permitió implementar nuevas estrategias metodológicas y encontraron más espacio para conocer a 

profundidad a sus estudiantes, promoviendo así su desarrollo socioemocional. De la misma forma, 

revisiones en los logros académicos apoyaron el valor positivo del cambio.  

 Sobre este proyecto, cabe destacar la importancia de un acercamiento más personal, en 

particular respecto a estudiantes de corta edad. Asimismo, se puede ver como una redistribución 

de recursos puede generar un cambio significativo en el contexto escolar, sin la necesidad de una 

mayor inversión económica.  
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   Se encuentra también el aporte de Pérez (2007) quien aplicó un programa de convivencia 

en una escuela secundaria en Valencia, España. El programa se fundamenta en uno previo, el cual 

fue adaptado, y consta de 12 actividades basadas en diálogo y debate, lo que para este autor 

constituía un acercamiento que motivaba la participación activa. Las dinámicas implementadas 

trataban temas como: respeto, convivencia, expresión de emociones y resolución de conflictos.    

Este programa se aplicó a 55 estudiantes entre los 13 y 15 años, con una duración de cinco 

meses. El proyecto incluyó dos fases: instrucción, en la que se realizaron actividades en las clases 

de lengua castellana o en tutorías; y aplicación, en la que se debían utilizar en el contexto cotidiano 

las habilidades adquiridas.  

Al realizar el análisis de la intervención, se encontraron diferencias significativas en el pre 

y post test del CES (Classroom Enviroment Scale), lo cual implica que la aplicación del programa 

habría provocado cambios importantes en la percepción del clima del aula. Entre los aspectos más 

importantes se encuentran: una mayor percepción de estabilidad y organización dentro del aula, a 

cambio de puntajes más bajos en autorrealización y tareas. 

  Por último, se encuentra el trabajo de Mynaříková (2012), quien buscó implicar la 

expresión artística como eje central de su intervención en República Checa. Este proyecto inició 

con una medida de evaluación con el CES (Classroom Enviroment Scale), además se trabajó con 

el test B-3, que evalúa las relaciones entre estudiantes y las percepciones que tienen unos de otros.  

 El trabajo se dio durante ocho semanas, con un grupo de 25 estudiantes de entre 11 y 12 

años de edad. El programa buscaba promover el desarrollo social y emocional por medio del arte, 

en áreas como habilidades de comunicación, cooperación, manifestación y reconocimiento de 

emociones y la identidad; cada una de estas áreas se trabajó durante dos sesiones. Al inicio, la 
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clase era dirigida por el psicólogo de la escuela, y a partir de la tercera sesión el docente se convirtió 

en parte del equipo de trabajo, de esta manera codirigía y en ocasiones ayudaba a sus estudiantes.   

 Las sesiones iniciaban con una actividad “rompehielo”, seguida de una principal donde se 

trabajaba con música, pintura y/o dramatización. Al final se abría un espacio de discusión, con la 

posibilidad de señalar cómo se habían sentido y qué les gustaría en futuras sesiones.  

 Al revisar los resultados se encontraron mejoras todos (menos uno) de los atributos del test 

B-3; además de un cambio importante en el manejo de la clase. Asimismo, Mynaříková señala que 

23 de 25 participantes indicaron que les gustaría seguir asistiendo a los talleres; lo cual refleja el 

clima agradable creado en las sesiones. 

Con respecto al ámbito nacional, cabe señalar que el tema clima del aula, o intervenciones 

que abarquen tanto los métodos de trabajo dentro del aula, como el área socioemocional y de 

relaciones interpersonales, no han sido abarcados en el contexto escolar.  

Existen múltiples trabajos desarrollados en el contexto educativo, que abarcan temas como 

el matonismo (bullying) y las relaciones interpersonales, comunicación y habilidades sociales, 

entre otros. Asimismo, otros aportes sobre la implementación de diferentes métodos de trabajo en 

el aula; no obstante, estas propuestas no coinciden con los mismos intereses u objetivos, que otros 

de los trabajos resumidos anteriormente, por lo que no se considera pertinente su inclusión como 

parte de los antecedentes a este proyecto.  

Como síntesis de esta sección, se puede destacar que los trabajos señalados, ofrecen 

diferentes estrategias y perspectivas sobre la intervención en el ámbito educativo. A pesar de esto, 

comparten también la característica clave de romper la dinámica cotidiana e implicar a estudiantes 

y docentes de una manera más estrecha, tanto entre sí, como hacía el proceso educativo del cual 

son parte 
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Este acercamiento, es en sí mismo un fin, puesto que su efecto genera una mayor 

motivación en las partes implicadas, a través de la cual se podrían obtener mejores resultados en 

el desarrollo de áreas académicas y afectivas. No obstante, no se debe dejar de lado la parte 

metodológica dentro de esta relación, pues es precisamente a través de formas de trabajo que 

fomenten la interacción y creatividad, que se puede promover la creación de vínculos dentro de un 

grupo de estudiantes.  

Cabe resaltar también que los diversos estudios, a través de sus diferentes métodos de 

trabajo, presentaron respuestas y resultados satisfactorios, en relación a los problemas y objetivos 

planteados para cada uno. Esto sugiere que no existe una única combinación de pasos para alcanzar 

un objetivo específico; no obstante, sí parece ser provechoso seguir el camino que indican los 

principios del clima del aula.  

 

Marco conceptual  

Para esta investigación, es fundamental la definición de una serie de conceptos; en 

particular, los relacionados con un proceso educativo que busque generar la mejor experiencia y 

la mayor adquisición de conocimientos y habilidades. Esto sugiere un proceso que genere cambios 

positivos y programados en sus todos sus participantes, pero especialmente en el grupo estudiantil.  

Los conceptos desarrollados a continuación, son parte de la línea central de esta 

investigación, el clima del aula. Ya sea con respecto a los métodos de trabajo o a las relaciones y 

vínculos formados dentro de la clase, el clima engloba los aspectos centrales de la experiencia 

educativa. Se inicia por la descripción de este constructo y más adelante se desagregan algunas 

referencias clave de su composición.  
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Clima del aula 

En su trabajo, Milicic y Arón (2011) plantean que existe un clima escolar, un contexto en 

el que se desarrollan todos los participantes y elementos del proceso educativo. Dicho clima podría 

beneficiar el aprendizaje, o por el contrario servirle de obstáculo. 

Estas autoras extraen el concepto de clima escolar, de uno más amplio, el clima social, el 

cual definen como la percepción que los individuos tienen de distintos aspectos del ambiente en el 

cual se desenvuelven con frecuencia.  

Es importante tener en cuenta que, en el contexto escolar, se da la interacción de dos grupos 

poblacionales muy distintos: por un lado, los docentes (y demás personal de la institución), para 

quienes es su ambiente laboral; y por el otro, estudiantes, quienes están en un ambiente formativo-

educativo (Milicic y Arón, 2011), que es también su principal contexto de desarrollo social. 

Martín Bris (en Pérez, 2007) señala cuatro características que definen el clima del aula: (1) Es 

una cualidad relativamente persistente del ambiente escolar; (2) se ve afectado por elementos 

diversos de la estructura y el funcionamiento de la organización; (3) está basado en concepciones 

colectivas; (4) influye en la conducta de los miembros de la organización. 

Además del clima escolar, se pueden formar dentro de este, microclimas, que actúan en 

oposición al clima más amplio, es decir, tendrá características opuestas, o al menos disimiles, al 

clima dominante en el contexto (Milicic y Arón, 2011).  

Para Milicic y Arón (2011), Sáenz (2010) y Casassus, (2007), el clima depende del 

desarrollo social y emocional de estudiantes, del desarrollo particular del personal docente y de la 

percepción de global de las personas implicadas, en relación a qué tanto, o qué tan bien, son 

contempladas sus necesidades emocionales y de interacción social, en el contexto escolar.  
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Pérez (2007) destaca que al inicio el término se asociaba casi exclusivamente con la acción 

del profesorado dentro de la clase; sin embargo, con el paso del tiempo se ha empezado a entender 

de una forma más amplia y destacar la implicación de estudiantes y otras figuras en el espacio 

educativo. Además, se ha dado un énfasis mayor a los procesos emocionales sobre los didácticos, 

entendiendo que estos primeros tendrán un efecto positivo en los segundos. 

Es relación a esto, López (2008) señala que, al ingresar al sistema educativo, los niños y 

niñas ya poseen una serie de estrategias de interacción que les permiten desenvolverse en su 

mundo, sin embargo, al entrar en un nuevo contexto, encontrarán demandas diferentes. Así, la 

facilidad para asimilar y responder a estas demandas, les permitirá posteriormente atender a otros 

procesos, como el del aprendizaje. En este sentido, el aprendizaje se ve como una segunda 

necesidad, después de la adaptación socioemocional; pues no es posible aprender cuándo la 

persona se siente ansiosa, enojada o deprimida (Casas, en López, 2008). 

Tomando lo señalado como base, se puede destacar que, existen elementos propios de un 

clima escolar favorable y otros factores pertenecientes a un clima social desfavorable. Milicic y 

Arón enuncian algunas de las características principales de un clima social nutritivo (como lo 

denominan): percepción de justicia, reconocimiento de logros, predominación de valoración 

positiva, tolerancia a los errores, sensación de ser alguien valioso, sentido de pertenencia, 

conocimiento de normas y sus castigos, flexibilidad de las normas, sensación de respeto hacia la 

dignidad, individualidad y diferencias, acceso y disponibilidad de la información relevante, 

favorecimiento al crecimiento personal, favorecimiento a la creatividad, enfrentamiento 

constructivo de los conflictos. En contraparte características de un clima tóxico serían estas 

mismas, pero en la dimensión opuesta.  
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En este marco, así como un contexto o situación puede influir o definir el clima, también 

existen participantes del proceso que, según sus características, pueden ser promotores de un tipo 

de clima u otro. 

Los autores Haynes, Emmons y Comer (1994) definen clima escolar como: “la calidad y 

consistencia de las relaciones interpersonales en el contexto educativo, que influencian el 

desarrollo cognitivo, social y psicológico del niño (p. 322)”. 

Considerando que los centros educativos son espacios donde se desarrollan mucho más que 

habilidades cognitivas, se puede entender la urgencia y relevancia que tiene propiciar un ambiente 

fértil de desarrollo.  

Hoffman, Hutchinson y Reiss (2009), mediante el análisis de otros trabajos, han encontrado 

evidencia de que un clima escolar positivo aumenta la calidad de la educación y crea además 

centros educativos más seguros.   

Según estos autores, existen 15 elementos que caracterizan un clima escolar positivo, estos 

son: la motivación de logro, la toma de decisiones cooperativa, la equidad y la justicia, el clima 

general de la escuela, orden y disciplina, participación de los padres y madres, las relaciones 

escuela-comunidad, dedicación del personal para el aprendizaje del estudiante, las expectativas del 

personal, liderazgo, trabajo en la escuela, el intercambio de recursos, el cuidado y la sensibilidad, 

las relaciones interpersonales entre estudiantes y las relaciones estudiante - docente. Para alcanzar 

estas características es necesario que el personal administrativo y docente, puedan compartir el 

poder, que todas las personas implicadas posean las habilidades sociales que les permitan una 

interacción saludable, por ejemplo, autocontrol y resolución de conflictos.   

Sin embargo, es importante resaltar que es frecuente que no se enseñe sobre estos elementos 

en los programas de formación docente. De esta manera la presencia de estas habilidades queda 
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prácticamente dejada al azar, dependiente de la crianza que haya tenido la persona (Hoffman, 

Hutchinson y Reiss, 2009). 

Otro aspecto importante es el que destaca Pérez (2007), quien menciona que: “El Clima 

Social del Aula tiene una gran importancia a nivel educativo, pues se ha demostrado que la 

conducta del estudiante varía en función de su percepción del clima social en la situación concreta 

en la que se desenvuelve (p. 508).” 

Así, el clima define los roles que adoptarán diferentes participantes en las interacciones en 

el sistema educativo, de forma tal que un clima apropiado generará espacios de interacción positiva 

y un clima negativo, los espacios contrarios (Vaello, 2007). 

En relación con esto, López (2008) menciona que una manera de favorecer ambientes 

nutritivos para estudiantes es por medio de la capacitación y enseñanza en habilidades sociales, de 

la mano con los contenidos académicos.  

Con base en lo anterior, es claro que el concepto del clima del aula engloba diversos 

aspectos, pero son particularmente relevantes los relacionados a los métodos y estrategias de 

aprendizaje; así como las actitudes y herramientas para la interacción.  

Tomando esto como referencia, los apartados siguientes darán cuenta de los procesos de 

aprendizaje, su implicación con los métodos de trabajo existentes y cómo las habilidades sociales 

también juegan un papel importante en el desarrollo de un clima del aula favorable.  

Aprendizaje 

El fin último del proceso educativo tendría que ser siempre la instrucción de estudiantes en 

una serie de habilidades que les resulten provechosas, tanto en el ámbito académico, como social. 

Dichas habilidades se obtienen a través del aprendizaje, que como se verá a continuación, no 
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tendría que ser considerado como una interacción de una sola vía, sino, por el contrario, como un 

proceso dinámico en el que ambas partes pedirían y motivarían a la otra a seguir con el proceso.  

Concretamente, el aprendizaje refiere a una capacidad primordial de todos los organismos 

que les permite adaptarse y sobrevivir en su entorno. Manterola (1998) señala, con base en esta 

noción, que existen fundamentalmente dos tipos de aprendizaje. El primer tipo viene dado a todos 

los miembros de una especie y es la programación genética de todos los individuos que les 

permitirá responder de cierta manera ante estímulos determinados, sin necesidad de una 

experiencia previa. Este mecanismo de aprendizaje asegura la supervivencia de la especie. Por otro 

lado, el segundo tipo de aprendizaje es aquel que refiere a la capacidad de adquirir o modificar 

conductas con base en el contexto y la experiencia.   

Esta capacidad de adaptación no es una característica única del ser humano, no obstante, 

resulta muy llamativa la velocidad con que las personas se adaptan a las demandas ambientales; 

principalmente al considerar lo rápido que van apareciendo las nuevas demandas. Esto lleva a que 

el ser humano adquiera un mecanismo flexible, pues se debe adaptar constantemente (Manterola, 

1998).  Esta es una primera característica importante, la velocidad de adaptación, en contraste con 

otras especies; además de la complejidad de las demandas. 

Los mencionados hasta ahora son algunos aspectos sobre este tema en los que existe algún 

grado de acuerdo entre diferentes personas que han desarrollado sobre este tema y los paradigmas 

de donde provienen sus aportes. No obstante, es importante aclarar que, intentar acordar a 

definición específica de “aprendizaje”, las diferentes perspectivas no han logrado consolidar a una 

única definición, lo cual ha resultado en diferentes matices del concepto. 

Tomando esto en cuenta, se exploran a continuación algunas de las definiciones de los 

autores y autoras más destacados por su trabajo en las áreas de aprendizaje, neuropsicología o 
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psicología educativa, con propuestas que van desde bases conductuales hasta propuesta 

constructivistas.  

Uno de estos autores es Ardila (2001), quien señala que el aprendizaje es un cambio 

relativamente permanente del comportamiento, que ocurre como resultado de la práctica.  

Como parte de su definición, Ardial ahonda en el concepto de cambio. El cual se entiende 

como aquella diferencia que se evidencia al realizar una tarea antes y después del proceso de 

aprendizaje. La estabilidad de este cambio no se puede ver reflejada en un solo ejemplo, pues se 

podría conseguir una respuesta correcta por simple casualidad, por lo que se debe evaluar varias 

veces, buscando que el resultado acertado solo se pueda atribuir al aprendizaje. No obstante, Ardila 

advierte también que, con el tiempo, la maestría o dominio de algo aprendido tiende a disminuir; 

por lo que destaca la práctica constante como elemento fundamental, que en muchos casos se 

convierte en la única forma de aprender.  

Papalia y Olds (1987) afirman que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente 

en la conducta, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades. Esta adquisición se da 

a través de la experiencia, la cual se entiende como la instrucción, la observación y/o la práctica. 

Además, señalan que los cambios son frecuentemente lo suficientemente claros y objetivos, como 

para ser susceptibles a medición o evaluación.  

Novak y Gowin (1984), agregan un nuevo elemento. Estos autores indican que el 

aprendizaje humano no solo se adquiere a partir de la experiencia, sino que también va a producir 

un cambio la interpretación de diversas experiencias. Es decir, cierto conocimiento y habilidades 

nuevas provocarán diversas formas de entender e interpretar las situaciones. De esta manera, la 

educación de calidad, debería cambiar el significado de la experiencia humana. 
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Posteriormente, Travers (en Manterola, 1998) señala que se puede comprender como 

aprendizaje cualquier experiencia que implique una modificación en la conducta y que además, 

pueda provocar que situaciones se enfrentarán de forma distinta en el futuro. 

La Universidad de Talca (2013) describe al aprendizaje como un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento que supone la adquisición de conocimientos o habilidades a 

través de diferentes procedimientos como estudio, instrucción, observación o práctica. 

Por su parte, Albert Bandura (1982) afirma que:  

“El aprendizaje es una actividad de procesamiento de información en la que la 

información sobre la estructura de la conducta y sobre los acontecimientos, es 

transformada en representaciones simbólicas que sirven de guía para el 

comportamiento" (p.40). 

Considerando estos enunciados, se puede entender que existen varios elementos 

importantes y distintos; sin embargo, Manterola (1998) señala que existen tres características 

primordiales del aprendizaje (p.35): 

 Es un proceso; es decir, una serie de sucesos progresivos, que llevarán a algún resultado. 

 Involucra cambio en la persona, ya sea en su comportamiento, sus estructuras mentales, 

sus sentimientos, sus representaciones, en el significado de la experiencia, etc. 

 Se produce como resultado de la experiencia. 

Good y Brophy (1996) señalan, como otros autores, que el aprendizaje es un cambio 

relativamente permanente en la capacidad de ejecución, adquirida por medio de la experiencia. Sin 

embargo, agregan que, además de ser una interacción explícita (abierta) con el ambiente externo; 

el aprendizaje comprende también procesos cognoscitivos encubiertos. Así, el producto del 
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aprendizaje podría ser evaluado; pero concretamente se trata de un proceso encubierto que no se 

puede observar.  

Por otro lado, existen algunos procesos que podrían asemejarse al aprendizaje y sería 

importante diferenciar, como la maduración, respuestas evolutivas no aprendidas (ej.: pestañear) 

y el proceso biológico de crecimiento. Además de la consideración de situaciones contextuales 

como fatiga o ingesta de sustancias, que podrían afectar el desempeño de forma artificial 

(Manterola, 1998; Ardila, 2001). 

A partir de la adquisición de la información, se puede organizar esta en diversas categorías. 

Gagné menciona cinco tipos de resultados del aprendizaje: información verbal, habilidades 

intelectuales, destrezas motoras, actitudes y estrategias cognitivas. Por su parte, Bloom señala tres 

dominios: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor (en Manterola, 1998). 

Por su parte, Pozo (1996) propone una clasificación basada en cuatro productos del 

aprendizaje: conductuales, sociales, verbales y procedimentales, además señala que cada categoría 

posee un nivel jerárquico.  

En conjunto, lo anterior evidencia que el aprendizaje no puede entenderse como una 

categoría unidimensional, es decir no se trata solo de un área; por el contrario, son muchos los 

aspectos que se deben considerar para promover un aprendizaje integral. De aquí que sería 

imposible equiparar la educación tradicional, con un proceso integral de aprendizaje, pues en la 

primera solo se contemplan unas cuantas características o dimensiones de la segunda.  

En relación a este aspecto y en el contexto del clima del aula, se presenta como relevante 

la implementación de diversas estrategias de trabajo dentro del aula que presenten cambios a largo 

plazo en los y las estudiantes, para esto son necesarias intervenciones que contemplen el 

aprendizaje significativo.  
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Aprendizaje significativo 

Un elemento de enorme relevancia para este trabajo es el aprendizaje significativo. Uno de 

los teóricos más importantes en esta temática es David Ausubel; Delgado y Valcarcel, (1996), 

retoman las propuestas de este autor, quien señala en primera instancia que, al igual que cualquier 

otro proceso humano, el aprendizaje implica una dimensión afectiva además del aspecto cognitivo; 

de esta forma solo se alcanzará el máximo de la experiencia de aprendizaje mediante la integración 

de estos dos aspectos.  

Además, Ausubel (en Delgado y Valcarcel, 1996) señala que el proceso educativo implica 

tres elementos: docentes y su forma de enseñanza, la estructura de los conocimientos y como estos 

se producen, y por último, el contexto social en el que se desarrolla el proceso.  

Ausubel menciona que el aprendizaje depende de una estructura cognitiva previa; es decir, 

una serie de ideas propias de una persona, en relación a determinado tema, y la forma en la cual 

las organiza (en Delgado y Valcarcel, 1996). De esta manera, el proceso de aprendizaje debe tomar 

en cuenta estas estructuras, y con base en estas plantear intervenciones. 

Se debe descartar un entendimiento del grupo de jóvenes como “tabulas rasas”, y por el 

contrario entender que existen diferentes formas y procesos de asimilar la información. Sobre esto 

Ausubel (en Delgado y Valcarcel, 1996) menciona: "Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" (p.2). 

Así, Ausubel señala que un aprendizaje significativo es aquel que relaciona los contenidos, 

con información que conocía previamente el o la estudiante; específicamente información que 

resulta relevante para esta persona. Se debe tener en cuenta entonces, que el aprendizaje 

significativo solo es posible cuando se conectan conceptos nuevos con elementos antiguos (en 
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Delgado y Valcarcel, 1996). Sin embargo, no pueden, ni deben ser cualquiera las unidades que se 

tomen como base para el anclaje de nuevos conocimientos, sino que debe tratarse de un elemento 

que sea relevante o significativo para cada persona. En otras palabras, la educación, como proceso 

significativo, tendría que ser personalizada para cada estudiante.  

Además, la implicación de nuevos elementos a la estructura cognitiva no es suficiente para 

hablar de aprendizaje significativo, sino que debe haber una integración en esta red, de forma tal 

que la estructura cognitiva se haga más grande, a partir de nuevo conocimiento que, es distinto, 

pero se relaciona con parte del conocimiento anterior (Delgado y Valcarcel, 1996; Dávila, 2000; 

Rodríguez, 2004).  

Para Ausubel, existen tres tipos de aprendizaje significativo: (1) Aprendizaje de 

representaciones: es el más básico, y de este dependen los otros tipos de aprendizaje. Refiere a la 

atribución de significados a símbolos. (2) Aprendizaje de conceptos: este aprendizaje se da a través 

de dos procesos: formación, que refiere al aprendizaje por contacto directo con el concepto en 

cuestión; y asimilación, que es cuando, por medio de palabras o símbolos, se adquiere el concepto. 

(3) Aprendizaje de proposiciones: refiere a la capacidad de entender un conjunto de ideas 

expresadas por medio de una proposición. Implica la comprensión de varias unidades (palabras) 

que se integran en una frase.  

Al considerar estas características del aprendizaje, se puede entender que es solamente a 

través de los métodos adecuados que se pueden alcanzar los resultados ideales, y el fin último que 

sería el fomentar un proceso de aprendizaje significativo.  

A partir de esto, resulta importante conocer con más detalle la estructura y componentes de 

este cúmulo de estrategias para la intervención educativa, que comprende desde actividades 

específicas, hasta formas y actitudes para afrontar distintas situaciones.  
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Metodología 

Metodología es, para Sierra (2012), la rama que se relaciona con los métodos por los cuales 

se llega a la consecución del conocimiento en diferentes áreas de la ciencia, este a su vez es un 

conocimiento crítico y reflexivo que puede dar cuenta de la fundamentación detrás de la temática 

en cuestión. Así, los métodos, entendidos como el camino para alcanzar un fin (Sierra, 2012), 

deberían adecuarse para fomentar que se dé una apropiación crítica y reflexiva de la información 

en el contexto educativo. 

Este primer acercamiento da una referencia muy relevante para el tema del clima del aula, 

y es precisamente la necesidad de adecuar y ajustar la forma de trabajo en función de las 

necesidades de la población o de individuos específicos. Todo esto en contra de la noción 

tradicional de trabajar de una misma manera con toda la población estudiantil.  

Para Sierra (2012) y Ocampo (2009), existen dos elementos relacionados con esta cuestión, 

el primero es pedagogía, que refiere al contexto donde se desarrollan los métodos. Y el segundo 

es didáctica, que es el nombre propio que reciben los métodos aplicados en el ámbito educativo. 

Pedagogía  

La pedagogía es la ciencia que, en un marco psicosocial, se encarga de estudiar, analizar y 

perfeccionar la educación (Romero, 2009). Existen varios criterios a través de los cuales se puede 

categorizar, pero son en particular relevantes: la pedagogía general, que refiere a aspectos globales 

sobre la intervención en educación; o a la específica, que se define a partir de diferentes grupos o 

áreas de estudio (pedagogía: evolutiva, especial, del adulto mayor, entre otras).  

Nicoletti (2007) agrega que la pedagogía comprende tres niveles. Un nivel 

fenomenológico, que describe las manifestaciones de los hechos educativos; un nivel analítico, 

que expone las características cuantitativas (matemática) y cualitativa (lingüística) de las distintas 
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manifestaciones de la educación; y un nivel comprensivo (filosófico), en el cual se busca darle 

sentido a la educación dentro de la realidad humana y social.  

Esto indica que, existen diferentes marcos de especificidad pedagógica, y al igual que es 

necesario adaptar ciertas circunstancias a las necesidades de la población, es también fundamental 

buscar dentro de las líneas específicas de trabajo de esta ciencia y tomar ventaja de los métodos 

que permitan identificar de mejor forma las características y necesidades de una población.  

Didáctica 

Por su parte: “La didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. 

(Mallart, 2010, p.5)”. Así, se puede entender la didáctica como una serie de métodos ubicados en 

un contexto educativo y de enseñanza.  Estos métodos sirven para orientar, pero también regular, 

las interacciones en el proceso de aprendizaje, en particular entre el docente y sus estudiantes.  

Para varios autores (Carvajal, 2008; Mallart, 2010) la didáctica incluye un componente 

práctico y un componente teórico. Estos componentes deben interactuar, para ofrecer a quien 

aprende la información que le será más útil y más cercana a su realidad. Esto implica que, para 

crear y compartir el conocimiento, se debe partir de exploración práctica, posterior formulación 

teórica y más tarde otro contraste de esta teoría propuesta con la realidad práctica.  

La didáctica hace referencia directamente a las estrategias de intervención con la población 

estudiantil, es la parte más concreta de esta línea de trabajo y debe surgir como resultado de 

exploraciones previas a partir de las posibilidades metodológicas y resultados de un análisis 

pedagógico. Es también la parte más importante, pues es solamente una vez que se llevan a cabo 

las actividades con el estudiantado, en el contexto escolar que se puede recoger resultados.  
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 Esta primera sección conforma el primer eje de intervención de este proyecto, el cual 

implica el trabajo dentro del aula de los procesos que facilitan el aprendizaje; y en particular, el 

aprendizaje significativo. El segundo eje de trabajo está compuesto por el área socioemocional, 

que, como se señaló, tiene una implicación fundamental en los procesos de aprendizaje. 

Habilidades sociales 

Gutiérrez y Prieto (2002) y Yancovic (2011) señalan que las habilidades sociales son 

conductas necesarias para interactuar con otros de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 

Para estas autoras, el concepto implica tres elementos: primero, se trata de conductas que 

son observables, medibles y modificables, en contraste con alguna condición innata. Además, entra 

en juego otra persona, no se trata de una habilidad autónoma únicamente. Y por último, indican 

que dicha relación está cargada de elementos afectivos y se supone debería ser satisfactoria.  

 Cuando la persona carece de habilidades sociales tiende a enfrentar las situaciones de 

forma: pasiva, evitando escenarios o accediendo a demandas de las demás personas para evadir 

enfrentamientos; o bien de forma agresiva, eligiendo por las demás personas y violando los 

derechos de otros con tal de alcanzar sus propósitos 

Las autoras mencionan: 

“Las habilidades sociales o lo que técnicamente se conoce como conducta 

asertiva consiste en pedir lo que quieres y negarte a lo que no quieres de un modo 

adecuado. Conseguir tus metas sin dañar a otros. Expresar sentimientos y 

pensamientos, realizar elecciones personales y sentirse bien con uno mismo 

(Gutiérrez y Prieto, 2002, p.22).” 

 A partir de lo señalado en relación a este tema, lo más importante con respecto a este 

trabajo es la noción de que las habilidades sociales no son innatas y requieren ser instruidas y 
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aprendidas. Esto implica que, para conseguir un contexto de interacción en el que las relaciones 

se desarrollaran de manera positiva, será siempre necesario el dedicar un espacio para trabajar 

esta área de conocimientos y habilidades.  

Se entiende entonces, que el proceso educativo no debe solamente centrarse en la 

instrucción de contenidos académicos, sino que, a través de la elección de diferentes métodos 

y actividades, debe enfocarse en instruir a sus participantes en formas adecuadas de 

relacionarse, ya sea de forma explícita, por ejemplo, a través de sesiones explicativas sobre las 

habilidades sociales; o implícita, por medio de actividades que promuevan diferentes formas de 

interacción entre estudiantes.   

Referencias adicionales  

Además de elementos directamente asociados con métodos e interacciones en el ámbito 

educativo, también es relevante para este trabajo la consideración de situaciones que pueden tener 

influencia en el desempeño de las personas participantes en este contexto. Se hace referencia en 

particular a docentes, quienes se exponen diversos desafíos que podrían tener impacto directo en 

su forma de manejar elementos clave para el desarrollo de un clima del aula favorable.  

Síndrome de desgaste profesional (síndrome de burnout) 

El síndrome de desgaste profesional, se puede considerar como una fase avanzada de estrés, 

que surge como respuesta a la exposición prolongada a tareas que requieren un gran desgaste físico 

y/o emocional, usualmente a partir de las labores realizadas en el trabajo (Domínguez, 2015; 

Heurística Educativa, 2007; Observatorio Permanente Riesgos Psicosociales, 2006).    

Esto está asociado al enfrentamiento de cuestiones que superan los recursos con los que 

cuenta la persona, minando gradualmente la capacidad de respuesta de la persona, hasta agotar por 

completo sus recursos.  
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Lo anterior deriva en que las personas afectadas desarrollen actitudes o emociones 

negativas hacía las personas con las que trabajan, al igual que hacía el rol que desempeñan 

(Observatorio Permanente Riesgos Psicosociales, 2006). 

Este concepto resulta especialmente relevante para este trabajo, pues se ha identificado 

como un fenómeno característico en las profesiones de servicio, de educación o de manera general, 

las que implican un amplio nivel de contacto con otras personas (Domínguez, 2015; Heurística 

Educativa, 2007; Observatorio Permanente Riesgos Psicosociales, 2006). 

Así, se debe tomar en cuenta este elemento como una de las variables que podría influir 

sobre el desarrollo adecuado de los otros componentes relativos a la consecución de un buen clima 

del aula.  
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Problema de investigación 

Al contrastar la situación de la educación costarricense, con las intervenciones realizadas 

en otros contextos, se identifican aún varios pendientes en la búsqueda por alcanzar un nivel 

óptimo. Es posible entonces, tomar estos datos como punto de partida para plantear y encaminar 

futuros avances y alcanzar nuevas metas en nuestro sistema educativo.  

Tomando esto en cuenta, el proceso de investigación descrito a continuación, se planteó 

diversos cuestionamientos, que pretendían ir más allá de una simple exploración, y buscaban 

valorar la influencia o el efecto que podrían tener diversas estrategias metodológicas, al sumarse 

al trabajo que ya se está haciendo en los centros educativos; entendiendo que es crítico el buscar 

mejorar los métodos actuales y fortalecer la estructura educativa periódicamente.  

Dentro de los primeros retos que se plantearon se encontraba el elaborar una propuesta que 

pudiera responder a las necesidades y características del grupo seleccionado. Según lo visto en 

trabajos anteriores, la mejor forma de conseguirlo era, conociendo a la población, y a partir de 

esto, analizar y adaptar las posibles estrategias de intervención.  

Para esto, sería necesario conocer rasgos generales de la escuela María Auxiliadora, en 

relación a datos y características de sus estudiantes y personal. Además, fue importante definir 

elementos específicos como puntos fuertes, aspectos a mejorar, principales participantes en el 

proceso, grupos, interacciones, estrategias empleadas y los resultados asociados a estas.  

En síntesis, adquirir un conocimiento completo del lugar, definirlo, encuadrarlo y dar 

cuenta de sus dinámicas más fundamentales; y a partir de esta información, orientar y dar sentido 

a la selección de métodos y temas de trabajo.  

Paralelo a esto, la información recolectada serviría como referencia general para enmarcar 

a esta institución de carácter semiprivado, en el ámbito nacional. Esto pues, como se ha 
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mencionado anteriormente, centros educativos privados y semiprivados, han sido con frecuencia 

excluidos de estudios y revisiones nacionales, o simplemente su información no es de acceso 

general; lo cual ha provocado un importante vacío de información en relación a su dinámica y 

posición, relativa a centros públicos.  

Así, esta primera exploración tenía un doble propósito, conocer las características generales 

de la institución, y a partir de esta información, elaborar la propuesta. Además de esto, se buscaba 

sentar un precedente en la investigación de centros semiprivados, y con esto agregar una pieza más 

en la estructura de la educación costarricense. Asimismo, al ser el primer abordaje sobre este tema 

en el país, este trabajo buscaba orientar futuras intervenciones en áreas como métodos, temas y 

relevancia general sobre la labor en esta área. 

En relación a este último aspecto, esta investigación tendría que ser pionera en la revisión 

e implementación de diferentes recursos para la evaluación e intervención sobre el clima de aula. 

De esta manera, se recurrió a diferentes métodos para el trabajo con los grupos, así como para la 

recolección de los datos, que serían relevantes para evaluar el desarrollo del proceso. 

Tomando lo anterior en cuenta, se puede resumir que el trabajo sobre este tema, y en el 

contexto nacional, tendría que evaluar las características generales del centro, compararlas con el 

ámbito costarricense, evaluar los métodos adecuados para su intervención, implementar las 

estrategias seleccionadas y evaluar sus efectos, y por último revisar los datos obtenidos, buscando 

consolidar una propuesta general, para futuras intervenciones.  

  



29 
 

Objetivos 

Objetivo general 

Contribuir significativamente a la elaboración de un clima de aula que favorezca el aprendizaje e 

interacciones sociales positivas en los grupos de cuarto grado (posteriormente quinto grado) de la 

Escuela Liceo María Auxiliadora, implementando un modelo de trabajo alternativo.  

 

Objetivos específicos 

 Conocer las características, fortalezas y aspectos a mejorar de un centro educativo 

semiprivado en el contexto de San José. 

 Definir similitudes y diferencias clave, a partir de la exploración de datos e indicadores, 

entre un centro educativo semiprivado y centros educativos públicos. 

 Determinar, desde la perspectiva del grupo de estudiantes y docentes, las mayores 

fortalezas y los mayores obstáculos para la promoción de un clima del aula favorable. 

 Elaborar, junto al personal docente, metodología que propicie un clima del aula favorable. 

 Determinar los efectos de la aplicación de diversas intervenciones sobre el clima del aula. 

 Promover en el estudiantado la adquisición de habilidades de comunicación y regulación 

emocional que favorecen el clima del aula, a través de metodologías alternativas. 

 Favorecer la adquisición de estrategias de autocuidado en docentes. 

 

Objetivo externo 

 Elaborar una propuesta metodológica que pueda servir de insumo para posteriores 

intervenciones, tendientes al mejoramiento del clima del aula, en escuelas de San José y 

sectores aledaños.   
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Metodología 

Descripción general de la estrategia metodológica 

A partir de los objetivos planteados para este trabajo y la revisión de antecedentes, se 

escogió, como marco central para el desarrollo de esta intervención, una inserción desde la 

estructura de la investigación acción. 

La investigación acción, basada en la propuesta de Lewin de 1944, describe un proceso en 

el que se enlaza el enfoque experimental científico, con programas de acción que responden a 

problemáticas sociales; buscando generar avances teóricos al tiempo que cambios sociales 

(Kembler y Gow, 1992; Rivera y Vidal, 2007; Murillo, 2010). Algunas de las características más 

importantes de la investigación acción, relevantes para este trabajo, son: su carácter participativo, 

el seguimiento de una espiral de ciclos de observación, planificación, acción y reflexión. Es 

además un proceso de aprendizaje sobre la práctica, que realiza un análisis crítico de las situaciones 

y busca generar progresivamente cambios más amplios. Y por último su carácter horizontal en la 

creación y obtención de objetivos (Rivera y Vidal, 2007; Gómez, 2010; Murillo, 2010). 

Colmenares y Piñero (2008) señalan también la cualidad de la investigación acción para 

integrar distintas metodologías que, durante el proceso de investigación, pueden resultar relevantes 

para atender las diversas problemáticas que aparecen durante el proceso. Esto responde de manera 

muy adecuada a las características de este trabajo, que se valió de diferentes estrategias para 

recolectar información y llevar a cabo las intervenciones.  

Esto implicó se el trabajo se desarrollaría a través de la recolección de datos relevantes para 

el análisis de la intervención; así como mediante la revisión constantemente de los hallazgos y la 

retroalimentación recibida. Esto con el propósito de ajustar y mejorar las estrategias empleadas, 

buscando adaptarse a las características de la población y sus necesidades específicas. 
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Es importante también señalar que este trabajo fue desarrollado en un marco mixto, ya que 

se emplearon cuestionarios, entrevistas semiestructuradas, observaciones y revisión bibliográfica 

para dar cuenta del fenómeno estudiado, buscando con esto la triangulación de los datos y su 

revisión desde perspectivas cuantitativas, hasta referencias más vivenciales.  

Asimismo, la intervención se planteó, entre otros propósitos, evaluar la magnitud del efecto 

generado a partir del trabajo realizado. Para esto, se empleó el esquema de evaluación pre y post 

intervención, que permitiría tener referencia de ambos momentos, y facilitaría el tener una mejor 

perspectiva de los cambios, o no, que pudieran generarse a partir de los métodos y las estrategias 

de intervención implementadas.   

Caracterización de la población 

Atendiendo a las características de los grupos en donde se desarrollan las propuestas 

descritas en los antecedentes de esta intervención; se trabajó con población escolar entre los 10 y 

12 años; tanto para la recolección de datos, como para la aplicación de las sesiones taller.  

Además, con la intención de que lo conseguido en el centro y en esta población fuera del 

mayor provecho para la institución, por ejemplo, en próximos periodos lectivos; se trabajó con el 

grupo que, dentro del rango de edad establecido, tuviera la oportunidad de permanecer en la 

escuela por al menos un periodo lectivo, posterior a la finalización de la intervención. De manera 

que se escogió la población de cuarto nivel y se intervino con todos sus miembros. 

Asimismo, si bien el trabajo en las sesiones estaba dirigido exclusivamente hacía el grupo 

de estudiantes. La labor con docentes, equipo interdisciplinario y demás personal de la institución 

también fue relevante para la propuesta, principalmente en relación a la recolección de 

información, que serviría como base para el planteamiento de la propuesta final de la intervención.  
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Concretamente, se tomó información de las maestras guía de los grupos seleccionados, así 

como de la psicóloga, orientadora y coordinadora académica.  

Delimitación temporal de la intervención  

Con respecto a la extensión del periodo de trabajo en la institución, se puede destacar que 

esta intervención se desarrolló a lo largo de 1 año (de agosto 2015 a agosto 2016), lo que 

comprendió dos cursos lectivos distintos; por lo que se finalizó el desarrollo de las sesiones cuando 

estos ya eran estudiantes de quinto nivel. 

También es importante destacar que el trabajo realizado durante 2015 fue principalmente 

introductorio y exploratorio, mientras que lo desarrollado durante 2016 comprendió los momentos 

clave, en relación a los resultados y objetivos de la intervención.  

Referencia a la estructura de la intervención: fases de trabajo 

La intervención se estructuró en dos secciones o fases. La primera buscaba dar cuenta del 

acercamiento inicial al centro educativo y el asentamiento de las bases para el trabajo posterior. 

En esta primera fase se incluyen los primeros contactos con el centro, la recolección de 

información básica sobre las características de la escuela y su población, y el cierre de esta etapa 

comprende a la elaboración de la propuesta formal de intervención.  

La segunda parte comprendió el desarrollo de las sesiones de trabajo, la recolección de la 

información de cierre del proceso y la evaluación, revisión y análisis de los datos conseguidos.  

A continuación, se presenta una delineación de las tareas realizadas en estas dos fases, así 

como una referencia de los métodos específicos empleados y sus características. La primera 

sección busca dar cuenta del proceso de elaboración de la propuesta, mientras la segunda parte, 

refiere a la implementación de los métodos y análisis de los resultados.   
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Primera fase 

Esta fase inicial de la intervención comprendió, en primera instancia, la introducción 

formal del investigador al centro educativo, a través de una serie de entrevistas, con figuras clave 

de la escuela, con el objetivo de explicar las características de la intervención y el establecimiento 

de un vínculo con estos grupos. 

En este primer momento, fue relevante destacar la importancia que tendría la elaboración 

y reelaboración continua de la propuesta y sus métodos, a partir de lo encontrado en el centro, los 

grupos de trabajo, y las necesidades que se pudieran determinar a partir de estos hallazgos.  

Una vez recibida la aprobación de la dirección institucional y los grupos implicados, el 

siguiente paso sería la caracterización de la población y selección de los temas a trabajar durante 

las sesiones de la segunda fase. Para este propósito, se utilizaron diversas herramientas que 

pretendían la recolección de información.  

Instrumentos empleados 

En procura de cumplir con los primeros dos objetivos de la intervención, se llevó a cabo 

una minuciosa recolección de información, buscando dar cuenta de las características específicas 

de la Escuela Liceo María Auxiliadora, particularmente en relación a su condición de centro 

semiprivado, y también destacando sus aspectos más relevantes en torno al clima del aula.  

Para esto, se recogió información a través de hasta cuatro canales: entrevistas, 

cuestionarios, observaciones y recopilación bibliográfica de datos del centro educativo. Estas 

herramientas fueron empleadas en el momento previo a la intervención; y dos de ellas, se 

utilizarían también para la evaluación post intervención. Los instrumentos utilizados en ambos 

momentos fueron las entrevistas y los cuestionarios.   
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La primera de las herramientas empleadas fueron las entrevistas dirigidas. Estas se 

realizaron a miembros clave de la institución (docentes y equipo interdisciplinario), con el 

propósito de alcanzar un entendimiento del funcionamiento de la escuela, así como sus puntos 

fuertes y los aspectos por mejorar. Además, se pretendía identificar los elementos que se 

consideraban como relevantes a incluir como temas durante la intervención (se puede encontrar la 

guía de entrevista pre intervención, realizada a docentes, en el Anexo 4).  

En esta exploración inicial, también se realizaron observaciones no participantes de algunas 

clases y recreos, que permitieron identificar ciertas particularidades de la interacción entre 

estudiantes, así como la participación e interacción de personal docente y estudiantado, durante las 

lecciones (la guía de observación implementada se encuentra en el Anexo 9). 

Aunado a esto, y con el propósito central de caracterizar a la institución en el contexto de 

la educación costarricense, se recogieron algunos datos, de años anteriores, sobre la población 

escolar del centro. Se revisaron indicadores tales como, desempeño académico y los movimientos 

en la población (porcentaje de promoción, de deserción, etc.), así como datos sobre el personal del 

centro. Información que permitió establecer un punto clave de comparación con otras instancias 

educativas nacionales.  

La última de las herramientas para la recolección de información, y probablemente la 

mayor referencia para la evaluación del efecto de la intervención, fue el cuestionario. El cual se 

encontraba orientado directamente a la recolección de datos de estudiantes. 

Originalmente, se recopilaron dos cuestionarios distintos para este propósito, además de un 

instrumento de carácter gráfico (en lugar de la tradicional predominancia verbal de los 

cuestionarios): Classroom Enviroment Scale (CES), Lista de chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein y valoración de la ubicación percibida en el esquema de la clase.  
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Estos instrumentos fueron tomados de los distintos antecedentes consulados, con el 

propósito de delimitar la información recopilada al tema del clima del aula, se le dio una mayor 

predominancia a la escala CES, la cual se utilizaría también en la segunda fase del trabajo y con 

base en la cual se realizaron las comparaciones pre y post intervención (estos instrumentos se 

pueden encontrar en el Anexo 7).  

Un último aspecto relevante a considerar es que no existen instrumentos sobre este tema, 

validados para el contexto costarricense. La orientación temática del CES y su aplicación en varios 

de los antecedentes revisados, provocaron que se escogiera este instrumento entre los demás, que 

no contaban con tanto soporte bibliográfico o vinculación directa al tema de la intervención.  

A continuación, una breve referencia de las características de cada instrumento y su 

implementación en este trabajo.  

Classroom Environment Scale (CES): El cuestionario CES, creado originalmente por Moos 

en 1976, y posteriormente revisado en múltiples ocasiones, ofrece su última versión en 2002, a 

partir del trabajo de Moos (autor original) y Trickett.   

Esta escala evalúa el clima del aula considerando especialmente descripciones y niveles de 

la relación estudiante-profesor y la estructura organizativa de la clase (Pérez, 2007). Se basa en las 

percepciones de las personas implicadas para calificar los métodos de enseñanza y la personalidad 

del profesor (Mynaříková, 2012).  

El test posee 90 reactivos, agrupados en tres dimensiones (relaciones, crecimiento personal 

/ orientación hacía metas, mantenimiento y cambio del sistema), y está compuesto por nueve 

subescalas (Mynaříková, 2012). Los reactivos del instrumento plantean un enunciado al cual la 

persona debe responder si lo considera como verdadero o falso. En la Tabla - 1 se presenta el 

ejemplo de un par de sus ítems: 
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Tabla - 1.  

Ejemplo de ítems de la escala CES 

82. Los estudiantes realmente disfrutan esta clase. V F 

83. Algunos estudiantes de esta clase NO se llevan bien. V F 
Fuente: Classroom Enviroment Scale (traducida por Alessandro Jiménez) 

Cabe destacar que, originalmente se encuentra en idioma inglés, por lo que fue traducida y 

sometida al proceso de reversed-translation buscando una mayor fidelidad respecto a la escala 

original. Asimismo, y como parte del proceso de adaptación del instrumento al contexto nacional, 

se realizó una entrevista cognitiva con una niña externa al centro educativo, pero dentro del rango 

de edad, buscando principalmente que los contenidos de los reactivos fueran de fácil comprensión.  

Al ser este el instrumento principal entre los cuestionarios, fue implementado en ambas 

fases del proceso y sirvió como punto central de comparación de los resultados.  

Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein: es un test utilizado habitualmente 

en adolescentes, que busca registrar sus deficiencias en habilidades sociales (Lezcano, Rojas y 

Vara, 2003). Estos mismos autores habían hecho uso del instrumento en poblaciones de 11 hasta 

los 14 años de edad, por lo que, al adaptarla para este trabajo, solamente se buscó que el lenguaje 

no fuera confuso para los niños y niñas de la institución.  

Consta de 50 ítems que corresponden a seis áreas: habilidades sociales básicas, habilidades 

sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la 

agresión, habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación. Para estas áreas 

García (2005) señala una confiabilidad de 0.65, 0.50, 0.69, 0.76, 0.79, 0.80 respectivamente.  

El instrumento se estructura en una escala Likert de cinco niveles, donde “1” corresponde 

a que nunca se lleva a cabo la conducta o no se lleva a cabo de buena forma, y “5” a que siempre 

se utiliza o se utiliza bien. 
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Este cuestionario fue utilizado en la fase introductoria, durante 2015, para conocer algunas 

de las características centrales de la población en torno a sus recursos de interacción. Y sirvió como 

una de las bases para el posterior planeamiento de la intervención.  

Ubicación percibida: este instrumento, recomendado directamente por Mynaříková, es 

utilizado para representar la posición en la que se percibe a si mismo cada estudiante en la jerarquía 

del salón de clase, tomando como referencia al resto de las personas de su grupo.  

Similar a la lista de chequeo, este instrumento fue utilizado solamente en la fase 

introductoria de 2015, y sirvió como referencia para determinar ciertas relaciones y posturas en el 

contexto de cada grupo.  

Por último, con respecto a los instrumentos seleccionados para la recolección de la 

información, es importante destacar que la implementación de diversas estrategias y recursos, 

permitió triangular los datos y acercarse más a una descripción precisa de lo que sucedía en el 

centro educativo. 

Asimismo, la implementación de esta variedad de estrategias facilitó posteriormente 

comprender los fenómenos de manera más amplia, y aclarar cuestiones relacionadas a la dinámica 

del centro, mediante la comparación de la información obtenida por medio de distintas fuentes y 

en distintos momentos.  

Propuesta de intervención 

Después de recolectar la información a través de los medios descritos y conversar con las 

figuras clave de la institución se alcanzaron varios acuerdos que orientarían la intervención, tanto 

en su temática como en su estructura. 

En secciones posteriores, se describirán con mayor detalle las negociaciones y concesiones 

realizadas, que derivaron en los resultados descritos a continuación.  
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El trabajo se realizaría a través de sesiones taller, desarrolladas semanalmente, sustituyendo 

la clase guía. Concretamente se llevarían a cabo 7 sesiones con cada grupo de quinto nivel, para 

un total de 21 clases. Estas se llevarían a cabo, principalmente durante el primer semestre de 2016. 

Los temas fueron escogidos, de acuerdo a las necesidades y fortalezas encontradas y los 

principales fueron: comunicación, cambios en el periodo de la pubertad y la adolescencia, 

resolución asertiva de conflictos y control de emociones.  

La estructura de las sesiones fue la siguiente: 1) Presentación y recolección inicial de datos 

con el CES; 2) Caracterización de las relaciones entre estudiantes; 3 y 4) Comunicación con pares 

y comunicación con adultos; 5) Cambios en la adolescencia; 6) Control de emociones y resolución 

de conflictos; 7) Cierre de la intervención. Además de estas siete sesiones, se realizó una última 

reunión con estudiantes, durante la cual se aplicaron nuevamente los cuestionarios CES, para llevar 

a cabo la evaluación de los efectos.  

Consideraciones éticas y legales  

Para la aplicación del proyecto y la inserción en el centro educativo, fue necesaria la 

aprobación de la institución y el equipo interdisciplinario, a quienes se les mostró la propuesta de 

trabajo y el planteamiento tentativo de las secciones que lo componían.  

Una vez aprobada la participación, fue importante considerar los reglamentos internos 

correspondientes; y en particular, cuestiones de orden ético y/o religioso, que serían especialmente 

relevantes al tratarse de un centro de importante organización religiosa católica.   

Además de estas consideraciones generales para la inserción en el marco institucional, al 

intervenir con menores de edad, era necesario solicitar a la persona encargada de cada estudiante, 

su aprobación sobre la participación de este niño o niña en el proyecto.  
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Para esto se realizó la entrega de consentimientos informados a estas personas encargadas, 

a través del cual se explicaba la naturaleza de la intervención y sus implicaciones, consultando la 

intención de permitir la participación de cada estudiante (se puede encontrar este documento en el 

Anexo 5). Asimismo, se consultó directamente a cada joven, por su intención de participar. 

En este marco, resulta relevante destacar que esta intervención no implicaba ningún 

perjuicio o compromiso físico, psicológico o emocional para cualquier de las personas 

participantes. No obstante, igual se ofrecía atención directa e individual, en caso de presentarse 

alguna situación particular que la requiriera.  

Segunda fase 

La segunda fase de este trabajo tuvo como énfasis la aplicación de la intervención 

formulada durante la fase anterior y la evaluación de los resultados obtenidos. Para esto serían 

relevantes el desarrollo de las estrategias de intervención escogidas, así como la recopilación de la 

información post intervención, y por último la revisión y el análisis de estos datos.  

Sesiones 

Con respecto a la aplicación de las sesiones taller, se planteó que estas se realizaran durante 

el primer semestre de 2016, y así fue en su mayoría, con solamente un par de excepciones (la 

información específica del desarrollo de las sesiones, se puede encontrar en la próxima sección). 

Dichas sesiones comprendieron las temáticas identificadas anteriormente e incluían el trabajo a 

través de metodología de trabajo alternativa, es decir, a través de técnicas alternas a su trabajo 

cotidiano, que les permitirían desarrollar habilidades relevantes para el clima del aula, y para el 

contexto de la escuela, que hasta el momento no estaban siendo consideradas adecuadamente.  

Los métodos implementados fueron escogidos de manera específica para atender de la 

mejor forma al fortalecimiento de las áreas que más lo necesitaban en el centro educativo. 
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Igualmente, se consideraron las áreas de mayor avance como un punto de apoyo. Se trató entonces, 

de una integración de propuestas, escogidas dentro de un amplio portafolio, que en general, buscó 

optimizar la experiencia educativa a través del mejoramiento del clima del aula. 

En relación a esto, se pretendió que las actividades se mostraran como una metodología 

alternativa, en relación a lo realizado tradicionalmente en el contexto de la clase; que resultara 

como más llamativa para la población y más efectiva para desarrollar los temas seleccionados.  

Concretamente, las dinámicas escogidas para desarrollar durante las sesiones 

correspondieron a áreas como: trabajo grupal, juegos dirigidos, dramatizaciones, actividades a 

partir de anotaciones, exposiciones magistrales y la ficha – bitácora (se puede encontrar la lista 

completa de actividades contempladas y realizadas durante la intervención en Anexo 2). 

La estructura general de las sesiones planteó cuatro apartados para cada una de ellas. Una 

sección correspondiente a la presentación del tema y la revisión de la ficha bitácora, una actividad 

preparatoria sobre el tema, una actividad central y un breve cierre de lo desarrollado en el día. Más 

adelante se podrá encontrar una descripción de lo ocurrido en cada una se las sesiones.  

Adicional a esto, es importante señalar que, debido a la misma estructura de la intervención, 

existió gran flexibilidad en torno a la estrategia de trabajo, lo cual permitió modificar ciertos 

aspectos que no habían resultado efectivos o que requerían atención, a la luz de los hallazgos que 

se iban vislumbrando conforme se avanzaba en el trabajo.  

Por último, cabe destacar que se realizaron bitácoras para todas las sesiones de 

intervención, buscando dar cuenta de los aspectos más importantes, del proceso o como respuesta 

a la implementación de ciertas estrategias o interacciones (se puede observar el detalle completo 

de estas bitácoras en el Anexo 11).  
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Instrumentos  

Como se mencionaba anteriormente, para la evaluación post intervención se realizaron 

cuestionarios al grupo de estudiantes, específicamente la escala CES, y entrevistas 

semiestructuradas a las maestras.  

Estas se llevaron a cabo aproximadamente dos semanas después de la finalización del taller, 

igualmente, sustituyendo una de las clases guía. Y buscaron responder a la interrogante planteada 

en los objetivos, en relación a la efectividad de los métodos escogidos, para influir de manera 

positiva sobre el clima del aula.  

Criterios y referencias para el análisis de la información 

Para el análisis de los datos, se utilizaron tres criterios de referencia. Por un lado, se realizó 

una prueba t de muestras relacionadas, con la cual se compararían los resultados obtenidos en el 

CES durante la primera y segunda evaluación, para definir si la diferencia encontrada (de existir 

alguna), era significativa. 

Adicional a esto se realizó una valoración de cada uno de los 9 factores comprendidos en 

la escala CES, y su comportamiento a través de las evaluaciones. Con esto se pretendía entender 

de forma más detallada los posibles cambios encontrados en la población a partir de la 

intervención, y observar las áreas en las que mayor efecto había tenido este trabajo. 

Dichas subcategorías son: implicación, afiliación, apoyo docente, orientación a la tarea, 

competitividad, orden y organización, claridad de las reglas, control del docente e innovación.  

Estas primeras evaluaciones requirieron la sistematización de los datos recolectados a 

través de una base de datos, que incluía puntuaciones generales para cada cuestionario y para cada 

uno de los subcomponentes de dicha escala, es decir, respuestas específicas a cada reactivo y las 

subcategorías de este instrumento.  
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Por otro lado, se referenciaron también las categorías señaladas por algunos de los autores 

de los antecedentes de este trabajo (Milicic y Arón, 2011; Hoffman, Hutchinson y Reiss, 2009), 

que permitirían comprender de mejor forma algunas situaciones y dinámicas básicas del centro, 

identificadas a partir de las evaluaciones iniciales. Esta información dirigió e influyó en la 

elaboración de la propuesta de intervención, así como en el análisis y valor del estado del clima 

del aula en el centro, para su posterior valoración.  

Dichas categorías son: percepción de justicia, reconocimiento de logros, predominación de 

valoración positiva, tolerancia a los errores, sentido de pertenencia, sensación de respeto hacia la 

dignidad, conocimiento de normas y sus castigos, sensación de ser alguien valioso, flexibilidad de 

las normas, individualidad y diferencias, acceso y disponibilidad de la información relevante, 

favorecimiento al crecimiento personal, favorecimiento a la creatividad y enfrentamiento 

constructivo de los conflictos. 

Cabe resaltar que estar referencias indicadas fueron empleadas principalmente para la 

revisión de los cuestionarios, no obstante, también fueron utilizadas para la revisión y valoración 

de la información obtenida a través de las entrevistas; a las cuales también se les evaluó a partir de 

las categorías o líneas generales propuestas por las docentes.  

Por último, también se recopiló y sistematizó información relativa a las características de 

la institución en torno al contexto nacional y al clima del aula; el detalle del trabajo directamente 

con docentes con docentes y evaluación general de la propuesta, para su aplicación en otros 

contextos.   
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Descripción de desarrollo de la intervención 

Tomando en cuenta la estructura, herramientas, métodos y propósitos señalados en las 

secciones anteriores, se describe a continuación el desarrollo de dichos procesos, destacando las 

acciones completadas en cada fase, y refiriendo a los puntos clave que orientaron este trabajo.  

Contactos iniciales: Prólogo de la intervención 

Para la elaboración de la propuesta original, el primer contacto con la escuela se realizó a 

inicios del 2015; en este se indicó el interés por desarrollar este proyecto en el centro educativo. 

En ese momento, el personal de la institución fue abierto y receptivo a esta propuesta, y mientras 

el proyecto se encontraba en revisión, con la comisión de Trabajos Finales de Graduación de la 

Escuela de Psicología, se fueron estableciendo los primeros contactos con las personas que serían 

relevantes para llevar a cabo la investigación.  

Los primeros acercamientos se dieron con la directora del centro educativo, quien estaba 

principalmente interesada en conocer el espacio y la extensión de la intervención; es decir, el 

momento en el que se desarrollarían las sesiones (por ejemplo, durante la clase guía) y la extensión 

de las mismas (por ejemplo, 8 sesiones de 45 minutos). La directora estuvo de acuerdo con la 

propuesta, y la envió al equipo interdisciplinario de la institución, para su revisión directa, quienes 

darían algunos lineamientos básicos para seguir durante la intervención.  

Este equipo, conformado por dos orientadoras (para primero y segundo ciclo) y una 

psicóloga, mostró mayor interés en las características del proyecto y las estrategias metodológicas, 

buscando adentrarse en los contenidos y las actividades planeadas para las sesiones de trabajo.  

Se describió entonces la propuesta, enfatizando la importancia de la construcción del 

trabajo conforme se avanzaba en la intervención, pero señalando también algunos de los temas 
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más relevantes según lo visto en la literatura, así como actividades y estrategias características de 

estos trabajos.  

Este acercamiento inicial con la escuela se dio en los primeros meses del año; pero no fue 

hasta mitad del mismo que el proyecto fue aprobado. Por un lado, esto dificultó la posibilidad de 

completar la totalidad de ciertas tareas y objetivos durante el curso lectivo 2015; pero por el otro, 

permitió adelantar algunos aspectos de la intervención, principalmente relacionados con su 

adaptación a las características de la institución, y en particular, al acercamiento a los grupos de 

trabajo con quienes se llevaría a cabo la intervención, que finalmente se desarrollaría el año 

siguiente (2016). 

Tomando esto en cuenta, se iniciaron los contactos con las maestras, así como con el grupo 

de estudiantes, quienes serían participantes principales de las actividades de esta intervención. 

Durante este acercamiento inicial, enmarcado en un periodo pre-intervención, además de realizar 

las actividades introductorias, se llevaron a cabo mediciones sobre las características de los grupos.  

Las mediciones se realizaron utilizando la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein y la Escala de Ubicación Percibida de Mynaříková, además de observaciones no 

participantes en cada uno de los grupos. Se desarrollaron también cinco sesiones con los grupos 

de estudiantes, donde se introdujo al investigador y se describieron las características de la 

intervención, resaltando que, en su mayoría, las sesiones se realizarían en el curso lectivo 2016.  

Las sesiones desarrolladas comprendieron: una de introducción y presentación al proyecto 

a los chicos y chicas de cada grupo. Una para completar los cuestionarios e instrumentos, dos para 

conocer algunas de las características generales de los grupos, y una más de cierre de esta etapa. 

Además de las observaciones realizadas en cada uno de los tres grupos.  
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Dentro de los principales aportes de este contacto inicial se pueden destacar el trabajo en 

la relación y el acercamiento con los grupos, con quienes se buscó generar empatía y vinculación, 

al tiempo que se dio la posibilidad de conocer mejor sus características y necesidades. De la misma 

manera se pudo identificar la forma de trabajo de la institución y, del equipo interdisciplinario, lo 

cual facilitaría la inserción en el siguiente periodo.  

Es importante señalar que las actividades llevadas a cabo fueron provechosas y útiles para 

la elaboración de la propuesta. Esto particularmente debido a que, aunque se habían explorado las 

características de los grupos y la institución, es claro que, al existir cambios de un año a otro, tales 

como la conformación de los grupos, las maestras guía y otros miembros del personal de la 

institución, los datos encontrados inicialmente, no serían una muestra exacta del grupo de trabajo 

final, y sería oportuno tomar en cuenta las nuevas condiciones al elaborar la propuesta final.  

Primera fase: inserción y ajuste 

Buscando la integración más efectiva en el contexto elegido, la primera sección de la 

intervención fue dedicada exclusivamente a la caracterización y entendimiento del centro 

educativo, así como a la elaboración del plan para el trabajo que se llevaría a cabo más adelante.  

Entonces, se retomó el contacto con los personajes claves de la escuela, en este caso, las 

maestras guía, así como miembros del equipo interdisciplinario, y coordinadora académica; todo 

esto, después de haber acordado los lineamientos generales de la intervención durante el periodo 

lectivo anterior, por medio de reuniones con estos grupos.  

Primeramente, se pactó una reunión con el equipo interdisciplinario, conformado por una 

psicóloga y una orientadora (la correspondiente a segundo ciclo), quienes estaban principalmente 

interesadas en conocer las características generales de la intervención y dar algunas referencias 

sobre el modo de trabajo de la escuela. Posteriormente, se realizó una reunión general con las tres 
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maestras guía de los grupos de quinto nivel, a quienes se les describió la propuesta, y con quienes 

se llegó a un acuerdo sobre los espacios de intervención. Por último, la coordinadora académica 

otorgó los permisos para la revisión de documentos del centro, que serían importantes para obtener 

algunos indicadores clave, relevantes para este estudio.  

De manera general, durante estas reuniones, se hizo referencia a las características de la 

intervención, señalando el interés de trabajar sobre el clima del aula, e indicando también algunas 

de las actividades principales que se llevarían a cabo como parte de la propuesta. Aquí se definió 

el marco de acción de la intervención, que serviría como la referencia para el proceso, 

especialmente con respecto a los ejes temáticos, así como la determinación de los espacios físicos 

y la distribución temporal.  

Las temáticas a tratar se definieron en este primer contacto con base en la propuesta original 

y las acotaciones de maestras y equipo interdisciplinario. Por último, la extensión temporal de la 

intervención, se vio básicamente representada en las sesiones disponibles para el trabajo en el 

taller, según el calendario escolar.   

Las sesiones tendrían de trabajo con estudiantes tendrían 40 minutos de duración, se 

realizarían semanalmente (con algunas excepciones especiales), sustituyendo la clase guía. Las 

temáticas escogidas fueron: vinculación y formación de grupos, comunicación con pares y 

comunicación con adultos, cambios relacionados a la edad, así como el manejo de emociones y la 

resolución de conflictos. Estos serían desarrollados a través de seis sesiones taller, que incluían 

además las mediciones realizadas, para dar cuenta de los efectos (si los había), de la intervención. 

Ya con la estructura de la intervención, se procedió al acercamiento con los grupos de 

estudiantes. Aquí fue especialmente importante el trabajo que se había realizado previamente con 

los y las estudiantes, pues la vinculación que ya se compartía permitió agilizar el proceso y 
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dedicarse de lleno al desarrollo de los temas, en vez de dedicar espacio a la construcción de este 

vínculo o la alianza.  

Sobre la propuesta 

Es importante señalar que, la propuesta de intervención estaba apoyada en la exploración 

de diversos estudios y trabajos, desarrollados en poblaciones de un rango etario similar, dentro de 

centros educativos de diversas características. Esta sentó la estructura del trabajo, refiriendo de 

manera general a temas de relevancia para las poblaciones estudiadas, así como estrategias de 

intervención para dichos contextos.  

A partir de esta referencia es que se establece el programa de intervención, comprendiendo 

que la mejor forma de organizar y dar sentido a los aportes de los trabajos revisados, era 

precisamente, a través de la perspectiva de ciertos miembros clave de la institución.  

Entonces, se mostró el plan de intervención al equipo interdisciplinario. La información 

compartida planteaba el trabajo sobre el clima del aula, a través de sesiones taller, en las cuales los 

y las estudiantes podrían ahondar en los temas relevantes mediante actividades que les permitieran 

salir del contexto común de trabajo en el aula, al tiempo que profundizaban en los puntos clave del 

clima del aula.    

Una vez la propuesta fue evaluada y aceptada, se procedió a la siguiente sección de esta 

fase, dedicaba al planeamiento concreto de la intervención. Aquí se buscaría colocar de la mejor 

manera, los espacios de la intervención, para adecuarlos a las características del centro educativo. 

Para esto se plantearon una serie de reuniones con la coordinadora académica y las maestras 

encargadas de cada grupo. 

A través de estas reuniones se definió un espacio semanal para cada grupo, que se ocuparía 

durante la clase guía; no obstante, sería necesaria la confirmación cada semana, con la maestra 

correspondiente, pues, en ciertas ocasiones no habría disponibilidad de esta sesión, en función de 
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diversas demandas específicas, como actos cívicos y repaso de contenidos para un examen, entre 

otros. La organización de los temas a tratar ya estaba dada para este punto, y pretendía atender los 

objetivos planteados a través de seis sesiones de trabajo, además de la recolección de datos.  

 

Segunda fase: estructura y objetivos de las sesiones. 

Tal y como se había formulado, se desarrollaron un total de siete sesiones con cada uno de 

los grupos. Esto sería durante los meses de marzo y agosto del periodo lectivo 2016, en el espacio 

que correspondería usualmente a las clases guía semanales.  

Se incluye a continuación una pequeña referencia al contenido estructural de cada una de 

estas sesiones. En el capítulo 4, se puede encontrar una referencia al desarrollo de cada una de 

estas y como lo encontrado fue moldeando los métodos de trabajo (adicionalmente, se pueden 

encontrar las bitácoras de cada una de las sesiones en el Anexo 10).  

Caracterización definitiva de la intervención 

A partir de una lista de cerca de diez situaciones, que se indicaron inicialmente como 

importantes, la información se reagrupó en busca de factores comunes, lo cual resultó en las 

categorías generales: respeto por los adultos, cambios en la pubertad, manejo de emociones, 

comunicación con adultos y resolución de problemas. 

Una vez identificados los temas, se organizaron al largo de las sesiones de intervención, 

que incluirían dos de recopilación de información con el grupo, cinco para el desarrollo de la 

información sugerida y una correspondiente a la recogida de información post intervención.  

El resultado fue una sesión para la introducción y cuestionarios, en esta se realizaría la 

primera evaluación cuantitativa, y se introduciría el taller al grupo de estudiantes.  
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La siguiente sesión se dedicó a la elaboración de un sociograma, y con esta se pretendía 

evaluar las relaciones y vínculos dentro de la clase, así como observar situaciones particulares en 

la interacción. También se pretendía encontrar figuras clave dentro de los grupos de estudiantes.  

Posteriormente se abordó el tema de la comunicación, y debido a su relevancia, se 

dedicaron dos sesiones a su revisión. La primera iba dirigida a los elementos de la comunicación 

(receptor, emisor, canal, etc.) y pretendía facilitar la identificación de los fallos que se comenten 

habitualmente, para permitir su trabajo y mejora.  

La segunda sesión dedicada a este tema refería a los tipos de comunicación, según los 

diferentes contextos y participantes. Con esta se buscaba reflejar la necesidad de adaptar la forma 

de transmitir mensajes, según las necesidades específicas que requieran diferentes situaciones.  

La quinta sesión trató los cambios propios de la adolescencia, y con esto se pretendía, por 

un lado, fomentar la identificación de los propios cambios, y también observar las similitudes que 

se compartían con otros compañeros y compañeras.  

La sexta estaba dirigida al manejo de emociones y la resolución de conflictos.  Se mostraron 

estrategias de afrontamiento y habilidades sociales, útiles al enfrentar situaciones difíciles. 

Asimismo, se trabajó en técnicas de relajación. 

Por último, la sétima y última sesión correspondía al cierre de la intervención. Se realizaron 

actividades para enlazar los temas del taller y valorar la participación global de cada estudiante, 

así como una breve revisión de lo que agradó y lo que podría modificarse en posteriores 

intervenciones.  

Posterior al cierre se dio un breve acercamiento adicional al grupo, con el propósito de 

realizar la evaluación post intervención (se puede revisar una versión detallada de este documento 

en el Anexo 11).  
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Resultados de la investigación y análisis de los datos 

La información presentada a continuación se organiza a lo largo de siete capítulos, que 

comprenden los aspectos más relevantes encontrados a través del proceso y trabajo investigativo, 

y buscan dar respuesta a las interrogantes y propósitos planteados en cada uno de los objetivos 

inicialmente planteados.  

Algunos capítulos darán énfasis a la caracterización de lo encontrado en esta investigación, 

por ejemplo, el capítulo 1. Mientras que para otros se plantea un mayor peso sobre el análisis 

correspondiente a los datos encontrados, tal como el capítulo 5.  

Al finalizar esta sección, se incluyen las reflexiones finales, limitaciones y 

recomendaciones, conjuntadas a partir de lo observado durante la intervención.  
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Capítulo 1: Marco Institucional - Introducción a la Escuela María Auxiliadora 

 En este apartado se incluye una descripción específica de miembros, características, 

contexto, ubicación y otros elementos básicos del centro educativo, obtenidos a partir de la 

exploración desarrollada en este trabajo. Esta información permite entender de manera más clara 

el lugar de inserción y los aspectos más determinantes a considerar, a la luz de los hallazgos 

descritos en los capítulos subsecuentes.  

Historia 

La Escuela-Liceo María Auxiliadora, es un centro educativo que se ubica al oeste del centro 

de San José, en el distrito Hospital, entre las Avenidas 4 y 6, y las Calles 26 y 24. Esto la coloca 

dentro de la Dirección Regional de Educación San José - Central.  

 La institución fue fundada en 1917, cuando un grupo religioso, conocido como: “Hermanas 

de María Auxiliadora”, emigraron desde El Salvador y fundaron un jardín de niños a unas cuadras 

de donde se encuentran hoy las instalaciones. La institución fue creciendo en recursos, pero sobre 

todo en estudiantes, que asistían de forma gratuita al centro. Para esta época el lugar era sostenido 

por donaciones y otras actividades organizadas por las Hermanas, como rifas. Esto cambió a partir 

de 1930, cuando se obtiene una subvención del gobierno, y se trabaja desde entonces con base en 

estos fondos. Actualmente se cobra también una mensualidad a sus estudiantes, que varía desde 

¢39.500 para prescolar, hasta ¢44.500 para primaria.  

 Para 1945 la institución empieza a contar con el reconocimiento del MEP como un centro 

formal de estudios, y se mantiene dando servicios de educación primaria y preescolar hasta 1996, 

donde se adquiere el código presupuestario que permitiría abrir la secundaria, finalizando este 

proceso en el 2000, cuando se gradúan de educación media y diversificada las primeras estudiantes.  

Un elemento importante en la conformación de esta institución, y característico en los 

centros educativos de la época, es que solamente admitían estudiantes femeninas, que eran 
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atendidas por la congregación de monjas. Esta política se mantuvo así hasta finales de la década 

de los 2000’s, cuando empezaron a aceptarse hombres en los niveles básicos. Como se verá más 

adelante, esto ha marcado la composición de la población del centro educativo.  

 Otro aspecto histórico relevante está asociado a que anteriormente existían dos 

instituciones con el nombre María Auxiliadora en esta misma zona. Ambas compartían esta 

historia común, pero funcionaban como organismos completamente independientes.  

La Escuela Liceo María Auxiliadora era entonces una institución semiprivada, que ofrecía 

educación desde preescolar hasta secundaria, mientras que el Colegio María Auxiliadora, una 

institución privada, se limitaba solamente a la población de secundaria y en ese tiempo, femenina.  

Operaron paralelamente por varias décadas, hasta que en 2010 decidieron unificar las 

instituciones en un solo ente. Esto ofreció la posibilidad de aumentar el tamaño físico de la 

institución, pues cada centro contaba con su propio plantel; y propiciar así otro importante cambio, 

pues se trasladó a toda la población de secundaria a las instalaciones del antiguo Colegio, dejando 

así de manera definitiva a la población de primaria y preescolar, separada de secundaria. 

Como totalidad, la institución parte de premisas religiosas católicas, buscando la 

promoción de la educación integral de la persona, tanto académica como espiritualmente. Se basa 

además en valores Salesianos, enmarcando así a la juventud como el centro de trabajo y punto de 

partida. Se promueve además, una visión crítica de la problemática social y al mismo tiempo un 

carácter humanizador, resaltando el rol de la mujer en la formación social de las personas.  

Actualmente, el centro se organiza bajo el mando de la dirección general, que es el órgano 

central; no obstante, la dirección debe responder al Consejo Local / Comunidad Religiosa. A partir 

de aquí están los comités técnicos asesores, de primaria y secundaria, los cuales se ubican en un 
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segundo orden de la jerarquía. Posteriormente, se pueden encontrar los equipos de coordinación 

que incluyen: equipo pastoral, equipo administrativo, equipo educativo y equipo psicopedagógico. 

Los resultados de esta investigación están basados en las intervenciones con la población 

estudiantil de quinto grado, donde se inscribió la mayor parte del trabajo de campo, y en 

consecuencia, de donde se extrajo la mayoría de la información recolectada. Asimismo, fue clave 

el contacto con el equipo psicopedagógico, pues, en el marco de la propuesta, se refiere a un trabajo 

que, si bien se desarrolla dentro del aula, es llevado a cabo por un agente externo a la cotidianidad, 

como lo que sería un docente, lo cual se ubica dentro de las funciones centrales de este equipo de 

apoyo educativo. Por último, es especialmente relevante -para este capítulo- destacar el trabajo 

con el equipo administrativo, directamente de donde se desprenden los datos a continuación.  

Caracterización del centro  

A partir del contexto histórico descrito, la institución se ha asentado en la zona central de 

San José y se ha convertido en uno de los centros más buscados por padres y madres de familia, 

debido a los beneficios académicos que ofrece, en relación a otras escuelas públicas del área. Y 

también debido a la accesibilidad de sus mensualidades, en relación a centros privados.  

La alta demanda se ve reflejada en la amplía solicitud de matrícula que se recibe cada año. 

Según se pudo recontar, anualmente reciben solicitudes para más de 120 nuevos estudiantes. De 

estos, son aproximadamente 40 quienes consiguen ingresar al centro; pero todas las personas 

interesadas deben realizar diversas pruebas de admisión, que representan una inversión económica.  

Estas pruebas incluyen evaluaciones en las materias básicas escolares, pero también 

valoraciones psicológicas, llevadas a cabo por el personal especializado del equipo 

interdisciplinario (psicóloga y orientadora). Asimismo, dentro de este protocolo se incluye el 

estudio socioeconómico de la familia.  
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Además de esta valoración, la escuela dedica también un número limitado de cupos para 

cada nivel, de forma que, un estudiante podría cumplir con los requisitos, pero no encontrar algún 

espacio disponible. Esto se realiza con la intención de mantener un número constante de 

estudiantes en cada clase (entre 25 y 30), sin llegar a sobre poblar algún grupo.  

De esta manera, para cada nivel se abren anualmente cerca de cinco cupos, variable y sujeto 

al número de estudiantes que por diversos motivos salgan de la institución (más información en 

relación a esto, en el capítulo 2).  

Esto resulta en que, el mayor número de ingresos se de en los niveles más básicos, es decir, 

en grupos de menores de cinco años, los cuales cada año quedan libres conforme los niños y niñas 

avanzan en el plan de estudios. Asimismo, la composición de estudiantes en cada nivel se mantiene 

muy estable a lo largo de los niveles de primaria.  

En conjunto, lo anterior refleja que el centro escoge cuidadosamente a sus estudiantes, y 

no es tarea fácil para las familias interesadas el conseguir un cupo; lo que posiblemente, este es 

también uno de sus mayores atractivos.  

Al ser un camino complejo (el ingreso a la institución), tanto la escuela, como los padres y 

madres se aseguran, en un sentido, que las demás familias estén igualmente comprometidas en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas.  

Este es un aspecto relevante pues, según indica Bolívar (2006), el proceso de formación y 

enseñanza debería entenderse como una construcción social, de manera tal que se implique a los 

participantes de los diferentes contextos, en este caso, miembros de la comunidad; y no únicamente 

personal de un centro educativo.  

Así, se podría considera que estas familias con mayor implicación, son de alguna manera 

un activo del centro, de forma similar como lo podrían ser el personal docente u otros servicios.  
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No obstante, además del contexto donde se inscribe la población estudiantil, es claro que 

la escuela cuenta con una serie de otros beneficios y fortalezas que la hacen atractiva para cientos 

de familias. Las ventajas que ofrece el centro podrían agruparse en tres áreas, atendiendo a la 

caracterización propuesta por organismos como los Ministerios de Educación de Costa Rica (2015) 

y México (2014). Por un lado, (a) directas, que son, básicamente, beneficios educativos; por otro 

lado, (b) infraestructura, y por último otros (c) apoyos paralelos. 

Con base en la referencia anterior, se puede destacar que el principal beneficio en el plano 

educativo es la inclusión de diversos cursos adicionales al currículo básico de primer y segundo 

ciclo. Entre los más destacados están: laboratorio de cómputo y curso de informática, educación 

física y clases de natación, inglés conversacional, clubes y grupos de formación; todos estos, 

impartidos por profesionales expertos en cada área.  

En relación a la infraestructura, el centro comprende la totalidad de una cuadra, un espacio 

de cerca de 10,000m2. Este se encuentra en medio de la ciudad, no obstante, aulas y muros rodean 

el perímetro del lugar, por lo que no hay comunicación con el contexto exterior.  

El espacio se divide en unos 7600m2 de construcción y 2400m2 dedicados a un patio, 

cubierto en su totalidad por concreto, en el cual también se ubican una cancha de baloncesto y otra 

de fútbol. Las instalaciones se encuentran en muy buen estado, habiendo sido remodeladas en los 

años 80s, y siendo repintadas al menos una vez cada lustro. Las aulas son espaciosas (cerca de 

100m2) y bien iluminadas, con amplios ventanales.   

Los pasillos y clases se encuentran adornadas con mensajes e imágenes relativas a distintas 

festividades de la época, ciertos contenidos de diversas materias y mensajes religiosos.  
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La institución también cuenta con un gimnasio, capaz de albergar a la totalidad de 

estudiantes y demás personal de la escuela, el cual se puede habilitar también como escenario. Este 

recinto se encuentra techado y en él se realizan todas las actividades institucionales.  

De manera general, características como la limpieza y la seguridad, además de lugares 

dedicados a usos particulares, como la biblioteca y el laboratorio de cómputo; hacen de la escuela 

un lugar bien equipado para su objetivo central, la formación educativa.  

Asimismo, en relación a los apoyos adicionales, el más destacado es el de la asistencia del 

equipo interdisciplinario. El centro cuenta con un total de dos orientadoras (una para primer y otra 

para segundo ciclo) y una psicóloga. Ellas trabajan en conjunto creando planes de apoyo y de 

trabajo para la institución, y de la misma forma, brindan apoyo especializado a estudiantes que así 

lo requieran. Este equipo también se encarga de manejar situaciones particulares con estudiantes, 

madres y padres, sirviendo como un apoyo social-académico para miembros de la institución.  

También se puede encontrar acceso a terapista de lenguaje, quien se encarga de revisar 

casos que requieran atención especial. Y como parte de estos recursos adicionales, se lleva a cabo 

una escuela para padres / madres, dedicada a tratar temas destacados en periodos anteriores y fungir 

como apoyo familiar para afrontar diversas situaciones.  

Por último, cabe resaltar la existencia de un aula recurso para estudiantes con necesidades 

educativas especiales; no obstante, durante el periodo de la intervención, no pareció haber chicos 

o chicas trabajando bajo esta modalidad.  

 Los indicadores señalados anteriormente hacen que este centro educativo se destaque entre 

las instituciones de la zona, particularmente, al contrastarse con escuelas públicas. En relación a 

esto, la institución cuenta con características similares a las que posee un centro educativo de 

atención prioritaria.  
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No obstante, existen una serie de aspectos en los que ciertamente se podrían mejorar, para 

ofrecer una experiencia educativa más completa, provechosa y agradable.  

 Una de estas áreas, es la oferta de contenidos académicos, la cual es prácticamente tan 

básica como la que se ofrece en un centro público, y no queda bien posicionada al enfrentarla a 

parámetros más altos, por ejemplo, centros privados. Precisamente la oferta variada de contenidos 

es uno de los avances más recientes en educación, y en este centro parece existir un rezago 

importante (La Nación, 2015; El Ciudadano, 2014; El Universitario, 2015; La Nación, 2015). 

Así, las sesiones de inglés, por ejemplo, ocupan un espacio pequeño del cronograma 

habitual de clases, por lo que su alcance es igualmente reducido; asimismo, música, artes y 

filosofía, son algunos de los grandes ausentes en el plan de estudios. Y el uso de nuevos recursos 

tecnológicos parece haber sido descartado por completo.  

  Adicionalmente a esto, existen dos situaciones altamente desfavorecedoras del contexto 

educativo inmediato; por un lado, el tamaño de los grupos, los cuales suman una cantidad apenas 

inferior a 30 estudiantes. Y el uso de estrategias didácticas y metodologías desactualizadas, 

enfocadas en la revisión de contenidos y no en el aprendizaje significativo y la construcción de las 

relaciones dentro del aula (se hará una mayor referencia a este tema en el capítulo 3).  

En relación a la infraestructura, si bien el centro tiene grandes virtudes, tiene también 

inconvenientes, siendo el más evidente de estos la total ausencia de zonas verdes y espacios con 

vegetación. El único espacio con vegetación lo suponen unos pequeños diques que albergan un 

total de cinco o seis árboles, a lo largo de un pequeño espacio en el patio; el resto del panorama 

pinta solamente el gris del concreto. Aunado a esto, el espacio físico es ciertamente monótono 

fuera de las clases, ofreciendo nada más que los pasillos y el gimnasio como puntos de encuentro 

para el estudiantado.  
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Estos problemas son especialmente importantes a la luz de recientes investigaciones, como 

la reportada en los diarios La Vanguardia (2015), Inspira (2015) y Ecoosfera (2015), los cuales 

refieren un estudio efectuado en Barcelona con más de 2700 estudiantes de primaria, que reflejó 

mejores capacidades de atención y memoria de trabajo en niños y niñas pertenecientes a centros 

educativos con mayor vegetación. Asimismo, los autores de la investigación apuntan a que el 

contacto con la naturaleza promueve también el bienestar psicológico.  

 Si a esto se le agrega la organización de la construcción, refleja entonces, algo así como un 

fortín, una prisión de altos muros de concreto, que ofrece un nulo contacto con el exterior, y 

prácticamente ninguna diversidad de espacios y opciones para actividades en el interior.  

Todo esto es especialmente importante al tomar en cuenta que la interacción con elementos 

de la naturaleza, espacios para desplazarse y compartir, así como la diversidad de actividades que 

se pueden ofrecer, son elementos esenciales durante el desarrollo (Dadvand, Nieuwenhuijsen, 

Esnaola, Forns, Basagaña, Alvarez-Pedrerol, Rivas, López-Vicente, De Castro, Su, Jerrett, Querol 

y Sunyer, 2015); y todo esto parece estar claramente desplazado en este centro.  

  Por último, en relación a los apoyos adicionales, si bien, hay recursos que se mencionan en 

documentos oficiales de la institución, en la práctica parecen existir algunas diferencias, pues, 

dentro del personal de planta, no se incluyen algunos de los profesionales especificados, por lo que 

los apoyos referidos, parecen darse solo en casos muy particulares a partir de solicitudes a personas 

externas a la situación. Es decir, algunos de los servicios que se promocionan no son de tan fácil 

acceso y parecen ser más un recurso utilizado muy ocasionalmente.   

Con esto en cuenta, se puede destacar que la institución se vería beneficiada con la 

colaboración de especialistas en terapia de lenguaje, trabajo social, sociología y educación 
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especial, que formaran parte del personal de planta o bien, brindaran sus servicios profesionales 

independientes como asesores externos.   

A pesar de esto es importante destacar que la institución no parecía estar especialmente 

preparada para la inclusión de elementos o estructuras adicionales de trabajo (como esta 

intervención), por lo que sería necesaria cierta reestructuración, para propiciar el adecuado 

aprovechamiento de los recursos que este tipo de intervenciones, están en condiciones de ofrecer, 

para el mejoramiento de la dinámica o procesos institucionales.  

Un último aspecto a considerar sobre el trabajo en la institución es que, los esfuerzos y 

trabajos de las diferentes instancias dentro de la escuela, no parecen estar coordinados 

debidamente, es decir, que las diferentes agrupaciones de profesionales trabajan dentro de su 

propia línea, sin llevar a cabo trabajo inter y multidisciplinario. Esto, evidentemente, limita la 

posibilidad y el alcance de las intervenciones que se realizan.  

La principal razón detrás de esto probablemente esté asociada a la reciente incorporación 

del equipo interdisciplinario actual a la escuela. Esto pues el antiguo personal de esta área, llevaba 

varios años en esta posición, y ya contaban con procedimientos establecidos; ahora el enfoque de 

trabajo de la parte docente e interdisciplinaria no parece ser el mismo, lo que ha dificultado que se 

combinen iniciativas de ambas partes.   

No obstante, sería de gran importancia tomar como punto de partida estas dificultades 

señaladas e investigar a profundidad la causa de estos problemas, de forma que se puedan referir 

y trabajar, buscando eliminar los obstáculos en este tipo de intervenciones y que se puedan 

convertir más bien en recursos de apoyo.  

Punto de partida 

Estas generalidades sobre la institución describen el marco en el que se desarrolló la 

intervención. Algunos recursos se mostraron útiles y pudieron ser aprovechados, como la 
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infraestructura de las clases y el trabajo con el equipo interdisciplinario. Pero otros, como atrasos 

en el inicio de las sesiones, o poca vinculación interna entre diferentes grupos de personal, 

dificultaron y entorpecieron la compleción de las sesiones y otras actividades de la intervención.  

Muchos de estos elementos son fundamentalmente estructurales, por lo que su 

modificación no era viable durante el desarrollo de la intervención, no obstante, como se verá en 

el capítulo 4, su reconocimiento moldeó la propuesta de trabajo.  

Por último, los puntos aquí señalados serán revisados también en los últimos apartados de 

este trabajo, dedicado a recomendaciones y conclusiones, donde se valorarán alternativas y 

posibilidades de intervención, así como la influencia de esta situación para el trabajo.  
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Capítulo 2: Indicadores clave: Similitudes y diferencias en el 

contexto nacional 

 

Parte esencial de este proceso de investigación fue el recopilar información sobre indicadores 

clave del desempeño y características de la institución, para más tarde contrastarlos con la 

información ya existente sobre el estado de la educación en Costa Rica. 

Como se menciona en la introducción del trabajo, la exploración e información disponible 

sobre centros privados y semiprivados en el país es mínima, por lo que los datos contenidos en 

este capítulo, buscan empezar a llenar este vacío.  

Se complementa esta revisión ofreciendo como parámetro los datos de los recientes Informes 

del Estado de la Educación y otra información poblacional, que permitirán tener una mejor 

perspectiva de este centro educativo en el contexto nacional.  

En suma, estos datos facilitarán el análisis de los resultados, desarrollados en capítulos 

posteriores, a la luz de las diferencias base de los distintos centros educativos. Esto permitirá tener 

una visión más clara, no solo para esta investigación, y el panorama de la educación en el país, 

sino también sobre las opciones de replicar la intervención en el futuro.  

Como base para la definición de los indicadores clave, se utilizó un documento desarrollado 

por la UNESCO (2009), titulado: “Indicadores de la educación. Especificaciones técnicas.”. En 

este documento se hace referencia elementos relevantes respecto al estado de la educación de un 

país, que van desde la tasa de alfabetización, hasta la remuneración del personal docente.  

A partir de la información desarrollada en esta referencia, se tomaron los indicadores que 

tendrían mayor validez, particularmente al evaluarse como una referencia micro, en el marco del 

contexto educativo nacional. Los principales aspectos referidos corresponden a los relacionados 
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con población estudiantil y docente, así como el éxito educativo anual. En contraparte, se dejaron 

de lado conceptos más amplios, por ejemplo: porcentaje de alfabetización o años para completar 

el plan de estudios.  

Algunos de estos aspectos se exploran en la descripción de la población, dada a 

continuación; y otros en la sección de indicadores, detallada más adelante.  

Por último, cabe mencionar que, para la referencia de estos datos, se realizó una revisión 

de los registros y documentos elaborados por la misma escuela María Auxiliadora, particularmente 

los datos de los últimos tres años. Asimismo, se revisaron diversos documentos de relevancia 

nacional, que incluían información sobre centros educativos, políticas, población, alcance y otros 

datos relacionados.  

Población y personal 

Estudiantes 

La escuela cuenta actualmente con 670 estudiantes, siendo 79 de nivel preescolar, 311 de 

primer ciclo y 280 de segundo ciclo. Esto la hace una institución de tamaño un poco más grande 

que el resto de escuelas del área urbana de San José, las cuales promedian 563 estudiantes en 

primaria y preescolar (MEP, 2015). 

Durante los años más recientes, no ha existido en el centro una tendencia específica o 

significativa al crecimiento o disminución de la población. Al revisar datos de los últimos tres 

años, se puede ver que, en 2014, el centro contaba con un total de 678 estudiantes, de estos, 260 

hombres (38.3%) y 418 mujeres (61.7%). Para 2015, la población estaba constituida por 264 

hombres (39.6%) y 402 mujeres (60.4%), sumando un total de 666. Esto refleja una disminución 

entre esos años, pero un aumento para 2016, manteniendo un promedio durante este periodo de 

671 estudiantes, en un rango de apenas 12 personas. Esto implica también, que la cantidad de 
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estudiantes se ha mantenido por encima del promedio del área. Se puede ver la comparación de la 

población del centro en 2016, con los datos a nivel nacional; así como la distribución por ciclo.  

 

FIGURA – 1 

Comparación de población total y medias por ciclo: María Auxiliadora vs Urbano Nacional 

 

 

Además, es relevante evaluar la población de la escuela a partir de la tendencia al aumento 

en el porcentaje de varones en la institución. Esto pues el centro admitía solamente la matrícula de 

mujeres hasta el año 2011, y si bien la cantidad de hombres ha ido aumentando de manera gradual, 

fue hasta 2016 donde el porcentaje de hombres superó finalmente el 40% del total de estudiantes 

en la institución.   

Esto, evidentemente, contrasta con la situación nacional donde el porcentaje de estudiantes 

de cada sexo es prácticamente idéntico, aunque existe una mínima tendencia a una mayor 

representación femenina. Según el documento recopilado por Observatorio Latinoamericano de 

Políticas Educativas (2015), el porcentaje promedio de hombres, en todos los niveles de educación, 

es del 49,9%, y el de mujeres, el restante 50,1%.  
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Personal del centro 

Para el trabajo con estos estudiantes, el centro cuenta con un grupo compuesto por 53 personas, 

quienes reparten sus funciones de la siguiente forma: 6 área administrativa, 5 en el área de 

pedagogía, 38 en el área docente y 7 más como personal de apoyo, siendo 4 encargadas de 

mantenimiento y 3 del lugar de comidas de la escuela. 

Es importante tomar en cuenta que esta escuela, al ser dirigida por un grupo de religiosas, 

además de trabajar con una filosofía específica, incluye también a algunas Hermanas (Monjas) 

dentro del personal de la institución. Anteriormente la totalidad, o mayor parte del personal estaba 

compuesto por estas mujeres, pero, con el tiempo, su intervención directa con estudiantes se ha 

reducido y actualmente solo se mantienen tres de estas religiosas con roles en la institución; 

específicamente para el área de preescolar, religión y, como ha sido tradición en el centro, en el 

puesto de directora general.  

En relación al personal docente, este se divide en las áreas de preescolar (3 personas), primer 

ciclo (11 personas), segundo ciclo (10 personas) y materias especiales (14 personas). Un elemento 

importante a tomar en consideración es que, al igual que en la composición de la población 

estudiantil, existe una marcada predominancia de mujeres dentro del personal de la institución. En 

total son solamente 3 hombres quienes laboran a lo interno, dos como maestros y uno más en el 

área de mantenimiento; en contraste a la representación de mujeres, la cual asciende a 50, lo cual 

significa el 94,3% del personal.   

Al evaluar esta información en relación a la distribución de profesionales en área educativa y 

científica en San José, se puede encontrar una amplia diferencia. Según los datos recopilados en 

el Censo Nacional 2011, el porcentaje de mujeres desempeñándose en puestos relacionados a la 

educación y ciencia es del 51.3%, mientras que hombres ocupan el restante 48.7%. Esta representa, 
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posiblemente la mayor diferencia entre la escuela María Auxiliadora y los indicadores promedio 

de otros centros educativos a nivel nacional.  

Tasas de referencia y datos generales 

Según los indicadores señalados por UNESCO (2009), se tomarán en cuenta los elementos 

relacionados directamente con la actividad escolar; a saber: (a) matricula por nivel, (b) número de 

estudiantes por docente, (c) repitencia y tasa de reprobados y (d) deserción y abandono. 

a) Matrícula por nivel 

A continuación, se puede apreciar la distribución específica de estudiantes por niveles y la 

composición, por sexo, en cada uno de estos niveles. 

TABLA – 2 

Distribución de estudiantes por nivel 

 
Total 

 
Mujeres 

 
Hombres 

 
Núm. de 

Secciones 
Preescolar 80 50 (62.5%) 30 (37.5%) 3 
Primero 112 65 (58%) 47 (42%) 4 
Segundo 107 54 (50,5%) 53 (49.5%) 4 
Tercero 92 60 (65.2%) 32 (34.8%) 3 
Cuarto 106 66 (62.3%) 40 (37.7%) 4 
Quinto 86 52 (60.5%) 34 (39.5%) 3 
Sexto 87 54 (60.1%) 33 (39.9%) 3 
Total/ 

Promedio 670 59.8% 40.2% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en la Tabla – 2, la población del centro corresponde principalmente a 

estudiantes de primaria, que componen un 88% del total del grupo de estudiantes. De estos, la 

mayoría se ubica en el primer ciclo; siendo Primer Grado el nivel con mayor número de 

estudiantes, mientras que Quinto y Sexto tienen las poblaciones más pequeñas con 86 y 87 

personas, respectivamente. Asimismo, como se destacaba en la sección anterior, se puede ver una 
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predominancia de la población femenina en todos los niveles, siendo únicamente Segundo Grado, 

donde la representación es prácticamente idéntica.  

En contraste con esta información, según los datos ofrecidos por el Observatorio 

Latinoamericano de Políticas Educativas (2015), la matricula a nivel nacional se distribuye de la 

siguiente manera: 

TABLA – 3 

Matrícula nacional durante 2012 
 

  Cantidad de estudiantes Porcentaje del total 
Total 1.084.866 100% 
Preescolar 122.667 11,3% 
Primaria 475.766 43,8% 
Secundaria 460.490 42,4% 
Educación para el trabajo 25.963 2,5% 

          Fuente: Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas. 

 

Asimismo, como se mencionaba anteriormente, la composición según el sexo muestra claras 

diferencias, pues en el contexto nacional generalizado es prácticamente de 50%; mientras que aquí 

se decanta de forma mucho más clara al sexo femenino.  

Tomando como referencia únicamente la población de preescolar y primaria, se puede ver que, 

a nivel nacional, un 20,5% corresponde a preescolar y el restante 79,5% a primaria; estos datos 

son algo distintos a los de la Escuela María Auxiliadora, cuya población se divide en un 12% para 

preescolar y un 88% en primaria.  

Aunado a estos datos, es importante destacar que, el porcentaje total de matrícula en primaria, 

a nivel nacional, ha mostrado una clara tendencia a su disminución, a partir, al menos, de 2002, 

cuando la matrícula de primaria fue de 558.105 estudiantes, en 2007 fue de 531.559, hasta la cifra 

reportada en la Tabla - 3, correspondiente a 2012 (Estado de la educación, 2013). Esto contrasta 
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con la situación de la educación secundaria, donde, en este mismo periodo, la matricula ha 

mostrado una tendencia al aumento. 

Con base a esta información se puede encontrar otra disparidad entre los datos de la escuela y 

la referencia a nivel nacional. De forma general, mientras en la escuela María Auxiliadora, el 

grueso de la matrícula se mantiene constante en el primer ciclo; a nivel nacional la matrícula en 

primer ciclo ha disminuido de manera sostenida durante la última década y media. Asimismo, este 

bajo porcentaje de estudiantes en los niveles superiores de la escuela, no parece coincidir con los 

altos índices de matrícula de secundaria que se han visto a nivel nacional en los últimos años.  

En relación a los nuevos ingresos, según se indica en los datos de referencia de la escuela, y 

tomando en cuenta el proceso de admisión detallado en el capítulo 1, durante los últimos tres años, 

han realizado el proceso de matrícula, un aproximado de 421 estudiantes. No obstante, el 

porcentaje de estas personas que finalmente son admitidas es apenas superior a un tercio de quienes 

aplican (151 estudiantes). 

El nivel con mayor demanda es primer grado, que recibe cerca de un tercio de las solicitudes, 

y prácticamente la mitad de los cupos de matrícula. Asimismo, los grupos preescolar tienen una 

alta demanda y admisión, casi un tercio de los cupos. Mientras que el resto de las solicitudes y 

cupos se reparten de manera relativamente equitativa entre los demás niveles. Cabe destacar que 

estas solicitudes de matrícula comprenden solamente nuevos ingresos, pues estudiantes dentro del 

centro tienen su cupo asegurado cada año y no deben realizar un proceso adicional.  

De nuevo, esto no parece coincidir con los datos nacionales, que sugerirían un menor 

porcentaje de matrícula en los niveles más bajos y uno más alto para los más cercanos a secundaria; 

y más bien se refleja una constante en la población del centro, que ha mantenido cifras similares 

de ingresos y egresos.  
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b) Número de estudiantes por docente 

Según los datos que se han revisado anteriormente, y la información detallada en la Tabla -2, 

se puede ver que el porcentaje medio de estudiantes por sección es de 28.1, esto en un rango 

mínimo de 26 y máximo de 31. El caso particular es el de Tercer Grado, donde existen solamente 

tres secciones, que albergan al menos a 30 estudiantes cada una, mientras que el resto de secciones 

a lo largo de los otros niveles, tienen un máximo de 29 estudiantes.  

Sobresale además que, en los niveles preescolares, la media de población por clase no difiere 

mucho de la de primaria, con 26,3 estudiantes en cada grupo; no obstante, para niveles 

preescolares, cada grupo cuenta con dos maestras, por lo que el promedio de estudiantes (por 

docente) sería apenas superior a 13.  

En comparación, según la información del IV Informe del Estado de la Educación (2012), el 

promedio de estudiantes por sección es de 15, tanto para primaria como para preescolar. Sin 

embargo, es importante aclarar que este promedio incluye los centros a lo largo de todo el país, 

que van desde escuelas unidocentes, con menos de 10 estudiantes, hasta centros educativos de gran 

tamaño; por lo que no da un acercamiento concreto a la situación de los centros educativos en el 

área metropolitana propiamente.  

Sin embargo, se puede tomar como referencia la resolución MEP-522, emitida en 2014, donde 

se indica que el rango de estudiantes por sección, tendría que estar entre 20 y 35 estudiantes, lo 

cual ubica a la escuela María Auxiliadora en la parte alta de esta referencia, de manera similar a lo 

sucedido con respecto la cantidad total de estudiantes.  

c) Repitencia y tasa de reprobados  

Un elemento importante a destacar sobre el manejo del desempeño en la institución es la 

política de (no) tolerancia a la repitencia. Según la directriz del centro, si un estudiante no consigue 
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superar los requisitos mínimos de su nivel, de manera que se encontrara en la necesidad de 

repetirlo, la escuela se reservaría el derecho de permitirle la matrícula para el siguiente periodo 

lectivo; esto obliga a las personas que reprueban a buscar un nuevo centro educativo, en la gran 

mayoría de los casos.  

A partir de esto, la tasa de repitencia es 0%, es decir, no hay ningún estudiante repitente en el 

centro; lo cual contrasta claramente con los datos a nivel nacional, que indican para 2015 

(Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas), que el porcentaje de repitencia a nivel 

nacional en educación primaria es de 4.3%.  

Un aspecto estrechamente relacionado a la repitencia es el porcentaje de aprobados y 

reprobados. En primer y segundo ciclo, los datos nacionales señalan que un 6,3% de la población 

estudiantil no consigue superar su nivel, este porcentaje aumenta dramáticamente para la 

educación media y diversificada, llegando a un 19,5%; mientras que, para la Escuela María 

Auxiliadora, el porcentaje de reprobados es de apenas el 1,4%.  

Estos datos, por un lado, reflejan una amplia diferencia entre las realidades de los centros, 

donde se podría hipotetizar que es cuatro veces más probable reprobar el año cuando se está en 

una escuela pública, en comparación con una semiprivada.  

Resalta también la diferencia en el desempeño conforme se avanza en el plan de estudios. 

Como parte de esto destaca la diferencia entre los porcentajes de reprobados y repitentes; esto 

pues, el porcentaje de estudiantes que reprueban es mayor que el porcentaje de repitentes para el 

año siguiente (diferencia de 2% en primaria y de 10% en secundaria), lo cual podría indicar que 

un porcentaje significativo de estudiantes que reprueban un año, deciden abandonar posiblemente, 

el programa de educación, posiblemente sin la intención de regresar en otro momento.  

d) Deserción y abandono (exclusión) 
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Dentro de todos los indicadores señalados, este es tal vez el que se lleva el mayor foco de la 

atención, y no es para menos, pues su impacto es probablemente el mayor. 

Según los datos de 2015, el porcentaje de deserción para la educación primaria es de 1,7%; lo 

cual corresponde al porcentaje más bajo en la estructura organizativa de la educación nacional. 

Para educación preescolar el porcentaje es de 2,4% y para educación secundaria y diversificada, 

el porcentaje asciende hasta un 9.9%.  

Esto de nuevo confirma la dificultad para retener de manera exitosa a la población estudiantil 

conforme avanzan a través de los ciclos educativos, particularmente en la transición del segundo 

ciclo al tercero, donde es, según Jiménez (2015), que el mayor porcentaje de estudiantes decide 

abandonar sus estudios, habitualmente de manera definitiva.  

Con respecto a la Escuela María Auxiliadora, el fenómeno de la deserción es muy distinto al 

de centros públicos. En escuelas públicas, es posible asumir en muchos casos, que un estudiante 

abandona la institución como reflejo de una renuncia definitiva o a mediano plazo de toda 

educación formal. Por otro lado, en este centro semiprivado se entiende que prácticamente la 

totalidad de estudiantes que abandonan la escuela, lo hacen para buscar otro centro educativo que 

les ofrezca algún atractivo o ventaja adicional.  

No obstante, la tasa de abandono promedio de los tres últimos años es de 1.8%, lo cual la ubica 

por encima de la media nacional de deserción. La sección administrativa del centro atribuye estos 

casos a problemas particulares con personal docente y a problemas con calificaciones durante el 

curso lectivo, que obligan a las familias a buscar centros con parámetros más bajos, que les 

permitan a sus estudiantes aprobar y superar el año de forma más sencilla.  
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En contraparte los factores principales que motivan la deserción en centros públicos están 

habitualmente relacionados a problemas socioeconómicos y falta de motivación para continuar 

con el proceso educativo (Estado de la educación, 2005; 2008; 2011; 2013). 

Todos estos datos reflejan diferencias importantes en todos los indicadores revisados, lo cual 

es una de las primeras referencias para identificar que la situación en el contexto nacional difiere 

de manera importante con lo que se da en este centro semiprivado.  

Asimismo, esta información podría implicar casi de forma directa, que las diferencias 

contextuales se podrían ver reflejadas también en la evaluación y el estado basal del clima del aula, 

de otros centros educativos costarricenses.  
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Capítulo 3: Entorno del clima: una perspectiva desde adentro 

En los capítulos anteriores se describían los rasgos básicos del centro educativo y su 

población, detallando sus elementos más favorecedores y aquellos que requerirían una revisión. 

Todo esto con la intención de sentar la referencia de esta escuela como lugar de la presente 

inserción y como punto de contraste, en el contexto de la educación costarricense.  

Atendiendo al tercer objetivo de la intervención, a continuación se describe al centro, en 

función de las características especialmente relevantes para el clima del aula, integrando la 

percepción de los miembros de la institución en relación a este tema. Se utilizaron los aportes de 

Milicic y Arón (2011), además de los de Hoffman, Hutchinson y Reiss (2009), en relación a una 

lista de 14 elementos que caracterizan un clima del aula favorable; para categorizar la información 

encontrada en la Escuela Liceo María Auxiliadora.  

Características generales de la institución en relación al clima del aula 

Milicic y Arón (2011) ofrecen una lista de elementos característicos de un clima del aula 

favorable (o nutritivo) y uno desfavorable (o tóxico). De forma similar, Hoffman, Hutchinson y 

Reiss (2009), señalan la existencia de 14 elementos, característicos de un clima del aula positivo. 

A partir de la información recolectada en la primera fase de esta intervención, mediante la 

implementación de observaciones, entrevistas y cuestionarios, se pudieron identificar varios de los 

elementos señalados por estos autores y autoras. 

Los dos elementos más destacados por las maestras entrevistadas fueron (1) la formación 

de subgrupos dentro de las clases, lo cual daba pie a rivalidades y conflictos entre estudiantes; y 

(2) algunas dificultades de sus estudiantes para relacionarse con figuras de autoridad, de manera 

que, en diferentes contextos, como clases de inglés o de cómputo, era común observar mayores 

problemas de indisciplina que en las clases con la maestra guía.  
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Según el aporte de Milicic y Aron, en lo señalado por en las docentes se puede identificar, 

una referencia al sentido de pertenencia, en este caso a subgrupos; asimismo, se puede ver una 

referencia al enfrentamiento de conflictos. Por su parte Hoffman, Hutchinson y Reiss ubicarían 

ambos elementos dentro del contexto de las relaciones interpersonales, entre estudiantes y entre 

maestras y estudiantes, así como tendrían relación al orden y disciplina.  

En ambos casos, según lo señalado, los autores determinarían estas situaciones como 

contribuyentes negativos a la construcción del clima del aula, favoreciendo más bien la aparición 

de conflictos y dificultades en el trato interpersonal.  

Por otro lado, las maestras destacaron algunos elementos positivos de los grupos, tales 

como su participación dentro de la clase y el respeto brindado a su figura como maestra guía. Estas 

definiciones hacen referencia al conocimiento de las normas, al reconocimiento de los logros, 

orden, disciplina y trabajo en la escuela. No obstante, es importante destacar que, si bien las 

maestras identificaban estas conductas positivas, no siempre se les daba la retroalimentación 

correspondiente a los y las estudiantes, provocando así que estas conductas fueran simplemente un 

fin, en lugar de un medio para alcanzar otros elementos de mayor importancia, como la sensación 

de logro, la relación entre estudiantes y maestras o incluso la percepción de equidad y justicia.  

 Como complemento a la información primeramente recogida en las entrevistas, se 

realizaron también algunas observaciones dentro de la clase, así como durante los recreos. A través 

de estas, se pudo confirmar que las interacciones positivas, principalmente entre maestras y 

estudiantes, no estaban siendo reforzadas de la manera adecuada por las docentes, y por el 

contrario, se dedicaba la mayor atención a señalar los errores o conflictos que se presentaban.  

 Adicionalmente a esto, un aspecto importante en relación al clima del aula es la referencia 

a los métodos pedagógicos implementados dentro de la clase. En relación a esto, las maestras 
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afirmaban incluir dentro de su modo de trabajo, modelos modernos y participativos, que pudieran 

alejar sus clases de la monotonía y acercarse a estrategias de enseñanza a través del aprendizaje 

significativo, en las que también se promoviera la vinculación de la maestra con sus estudiantes y 

del grupo entre sí. 

No obstante, lo recogido a través de la observación refería a lecciones dedicadas por 

completo a presentaciones magistrales, seguidas de trabajo en los libros de texto, exámenes 

regulares y otras evaluaciones que aludían más bien al método tradicional de enseñanza, como se 

ha indicado en otras secciones, poco atractivo para los y las estudiantes, y sobre todo, alejado de 

conseguir una vinculación con los contenidos y en particular, con compañeros y maestras.  

Estos son elementos que, dentro de la denominación de Milicic y Aron, además de 

Hoffman, Hutchinson y Reiss, califican de lleno como aspectos de un clima desfavorecedor, que 

no potencia la creatividad, individualidad, sensación de logro o vinculación, sino que centra el 

trabajo en los contenidos, y deja de lado la promoción del desarrollo integral de los estudiantes.   

Según la información obtenida con la aplicación de la escala CES, se encontraron 

resultados especialmente importantes, para esta sección, en torno a las relaciones y el crecimiento 

personal, así como los métodos de trabajo dentro de la clase.  

Según lo identificado por el grupo de estudiantes, las estrategias didácticas implementadas 

en clase corresponden a procesos tradicionales, en los que la maestra asigna una tarea y esta debe 

ser seguida al pie de la letra, cerrando el espacio para proyectos inusuales o ideas de trabajo 

sugeridas por los mismos estudiantes. Indicaron también, que las maestras tienden a apegarse 

estrictamente a sus programas de trabajo, dedicando de manera habitual todo el tiempo disponible 

al desarrollo típico de la lección.  
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Lo anterior, está probablemente asociado a la necesidad de cumplir con bloques de 

contenidos en un espacio de tiempo reducido, lo que dificulta la implementación de estrategias que 

inviertan tiempo en algo más que el tema a desarrollar. En relación a esto, también es posible 

considerar que los programas de formación docente, no les capacitan en metodología y didáctica 

que les permita alcanzar múltiples propósitos, en vez de solamente la instrucción de contenidos.   

Esto resulta en distracción de los y las estudiantes, deseo constante de salir de la clase y, a 

pesar de lo comentado anteriormente, poca participación. Este último elemento sobresale, al 

considerar que niños y niñas también señalaron tener mucha energía durante las lecciones, lo cual 

sugiere que canalizan esa energía hacía otras actividades, como conversaciones con otras personas. 

Posiblemente relacionado a este punto, una amplia mayoría indicó su agrado por el trabajo grupal.  

En relación al establecimiento de reglas, estos jóvenes señalaron que se les explicó el 

porqué de su aplicación, además de señalar conocerlas claramente, no obstante, existe una 

sensación de que se trata de muchos lineamientos a seguir.  

Como se puede ver, en relación a los métodos de trabajo, la situación no es particularmente 

favorable; no obstante, el escenario es distinto al revisar otros elementos de la interacción entre 

maestras y estudiantes.  

La mayoría de los niños y niñas señalaron percibir un interés de la maestra por su persona, 

más allá de ser un estudiante, de la misma manera, el 62% indicó ver a esta persona más como una 

amiga, que una figura distante de autoridad. Otro aspecto en el que la figura de la maestra resaltó, 

fue al ayudar con un problema, pues la gran mayoría indicaron que la maestra dejaría lo que estaba 

haciendo para auxiliar a alguien que se lo solicitara.  

Esto refleja la importancia del vínculo de las maestras con los estudiantes, que parece ser 

una parte importante de la visión de la escuela.  
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Con respecto a las relaciones entre estudiantes, destacó un interés generalizado por conocer 

a los compañeros de clase. Pero también se indicó la existencia de grupos y estudiantes que no se 

llevan bien entre sí. Esto sugiere que existen grupos de estudiantes que desean conocer a otras 

personas de su clase, pero es posible que no lo hagan a partir de querer evitar a otras personas que 

les resultan desagradables o atemorizantes; dicho de otra forma, es posible que prefieran quedarse 

dentro de su ambiente seguro en vez de darle rienda a su curiosidad.  

Además, se incluyen unos elementos que implican tanto los métodos de trabajo, así como 

y el manejo de las relaciones interpersonales en la clase. Uno de los más sobresalientes tenía que 

ver con la visión de la clase, que no se identificó como un espacio para hacer amigos. Y según lo 

identificado en otras de las preguntas clave, parece responder al contexto restrictivo en el que 

vinculaciones informales con compañeros no son aceptadas formalmente por la maestra, o 

informalmente al sentir intimidación y desagrado por otras de las personas de la clase.  

Otro elemento destacado fue la identificación de cambios en las actividades de clase, a 

partir del ánimo de la maestra. Pues según se pudo observar y según fue señalado por estudiantes 

durante las sesiones de trabajo, cuando la maestra se encontraba de mal humor, únicamente les 

indicaba que realizaran trabajos en los libros de texto; pero en otras ocasiones les permitía trabajar 

en grupos, o incluso se realizaban juegos dentro de la clase.   

Por último, de forma destacada, el grupo de jóvenes indicó, en más de un 75% que la 

maestra no estaba abierta a negociación; no obstante, cerca de un 40% indicaron que la maestra 

está dispuesta a hablar de un tema si este le es sugerido por el grupo, o incluso, este mismo 

porcentaje señaló que la maestra se interesaba en saber sobre los contenidos o métodos de 

aprendizaje, que llamaban la atención a sus estudiantes. Esto podría sugerir que, si bien la maestra 

se muestra abierta a escuchar los intereses del grupo, no parece corresponderlos habitualmente.  
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En suma, al evaluar la información recolectada, a la luz de los aportes de los autores 

mencionados en este capítulo, se puede ver que en la escuela existen algunos elementos, positivos, 

principalmente en el vínculo maestra-estudiante.  

No obstante, al evaluar la totalidad de los elementos, se puede entender que el contexto de 

la escuela María Auxiliadora, no propicia la creación de un clima del aula favorecedor, 

centralmente a partir de que los métodos pedagógicos implementados dentro de la clase no 

favorecen interacciones positivas entre estudiantes, y no se propicia una retroalimentación a los y 

las estudiantes, que permita identificar sus logros y cualidades positivas.  

 Es importante indicar que lo señalado no implica necesariamente que predominen 

características negativas o desfavorables. Pero si es un indicador de que muchos de los métodos 

didácticos implementados no fomentaban el desarrollo de habilidades clave de interacción.  

Lo anterior se podría identificar como un estancamiento de la institución en relación a la 

mejora de los métodos de trabajo, posiblemente a partir de una percepción de que la estructura 

organizativa no permitiría un mayor énfasis en el proceso educativo que en los resultados, y una 

falta de instrumentación en dicha área. Tomando esto en cuenta, intervenciones como esta podrían 

dar el impulso necesario para retomar un camino de modificaciones y avances en las metodologías 

de enseñanza aprendizaje. 

Así, al inicio de la intervención, los elementos realmente favorecedores eran aislados, y fue 

a partir de estos datos, sobre los cuales se desarrollaron los primeros elementos de la propuesta de 

intervención, la cual buscaba revertir situaciones desfavorecedoras del clima, y potenciar aquellas 

prácticas que podrían generar los resultados más deseables (en el capítulo 4 se hace referencia a 

otros aspectos que tuvieron impacto en el desarrollo y planteamiento de la intervención).  
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Capítulo 4: Elaboración del taller: acuerdos y decisiones 

Como se señaló anteriormente, este proceso se llevó a cabo bajo el paradigma de la 

investigación acción, por lo que, a partir de la nueva información, obtenida a lo largo del proceso, 

se fueron modificando las estrategias de intervención (Rivera y Vidal, 2007; Gómez, 2010; 

Murillo, 2010). 

Esta característica fundamental del trabajo, permitió introducir cambios a partir de 

conversaciones y sugerencias sobre la propuesta inicial. Así como introducir cambios con base en 

los principales aportes recibidos de parte de miembros de la institución, así como su influencia en 

el planteamiento del proyecto. De igual forma se agregan las sugerencias o situaciones particulares 

que derivaron en modificaciones al esquema de trabajo; aunado a esto, se añaden los factores 

considerados para dar pie a dichas modificaciones. Por último, es relevante mencionar que la 

propuesta final (incluida en el Anexo 11), es sobre la cual se desarrolla el capítulo 7, que considera 

el objetivo externo de este trabajo.  

Como referencia, cabe señalar que el proceso de elaboración de la propuesta comprendió 

diversas secciones, iniciando con los primeros contactos con el equipo interdisciplinario, en 2015; 

hasta los últimos comentarios recibidos por las maestras, en la parte final de 2016.  

Cambios y ajustes 

La propuesta inicial, que fue presentada a la institución, proponía el trabajo a lo largo de 

20 semanas, en espacios durante y después de las clases, en los que se realizarían sesiones de 

trabajo con orientaciones desde lúdico-artísticas, hasta de debates y exposiciones magistrales.  

Este primer acercamiento se basaba de forma central en las propuestas de las autoras Aron 

y Milicic, y Mynaříková, e incluía una referencia a unidades académicas o áreas generales de 

trabajo, que comprendían temas como exploración de fortalezas, reconocimiento de la importancia 

de los grupos de apoyo, manejo de estrés, resolución de conflictos y comunicación asertiva.  
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Se planteaba también el uso de diferentes recursos metodológicos (listados en el Anexo 2), 

que fueron escogidos y refinados según los temas finalmente desarrollados en las sesiones.  

Como elemento agregado a esta propuesta, también se valoró en primera instancia, el 

trabajo de forma directa con el personal de la institución, a través de sesiones taller de preparación, 

que se llevarían a cabo antes del trabajo con la población estudiantil.  

En suma, esta propuesta inicial comprendía un trabajo directo en la institución por un 

periodo de 35 semanas, e incluía la recopilación de información y el trabajo realizado con docentes 

y estudiantes; así como el posterior análisis de los datos recolectados. 

Al conversar sobre esta modalidad de intervención con el equipo interdisciplinario de la 

escuela, se debieron implementar algunos ajustes iniciales. En primera instancia, se definió que no 

sería posible el trabajar con el grupo de estudiantes fuera del horario lectivo, pues esto representaba 

una serie de inconvenientes, en cuanto a la coordinación con el personal del centro, personas 

encargadas del transporte de estudiantes a sus casas, entre otros. Esto resultó en el acomodo de las 

sesiones de intervención en un espacio que quedaría a convenir con las maestras de los grupos. 

Situación similar se dio en relación con el personal del centro. Con este grupo, y debido a 

la imposibilidad de organizar a docentes en un espacio dentro del horario lectivo, buscando su 

participación en sesiones taller, se debió descartar la propuesta inicial de trabajo y sustituir por un 

acercamiento de otras características (más sobre esto en el capítulo 6).  

A partir de esto el planteamiento original no podría ser llevado a cabo, y sería necesario el 

reestructurar el marco de la intervención, pues lo que se planeaba eran sesiones intercaladas entre 

actividades de corte lúdico y otras de características más directivas; que tendrían que ser ahora 

combinadas en un proceso que se desarrollaría en un periodo más corto.   
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Replanteo estratégico 

Con base a los espacios delimitados por la institución se replanteó la intervención, que 

ahora, comprendería dos periodos lectivos, considerando la segunda parte del 2015 y la primera 

mitad del 2016. A pesar de ser un periodo significativamente más amplio de tiempo, las semanas 

netas de clases no aumentaban mucho su cantidad (en comparación con la propuesta inicial), por 

lo que se planteó una nueva estructura, que comprendería 16 sesiones de trabajo con los grupos. 

Durante 2015 se desarrollaron 8 sesiones de trabajo, además de observaciones, entrevistas 

y cuestionarios, que servirían como una etapa introductoria al centro, sus miembros y los grupos 

de trabajo. Y durante 2016, se realizaron otras 8 sesiones en las que se desarrollaría propiamente 

el taller, atendiendo a la información encontrada en los primeros contactos. 

Con este acercamiento como base, se delimitaron las estrategias de intervención y se fueron 

filtrando y escogiendo las actividades que se desarrollarían en el siguiente periodo. Asimismo, se 

fueron identificando temas clave que orientarían el proceso más adelante.  

Los espacios de intervención fueron acordados directamente con las maestras guía de los 

grupos y se contempló solamente el horario de clases. Por último, se dejaron de lado las actividades 

que implicaban el trabajo con pintura, u otros materiales de este tipo, buscando evitar daños en los 

activos del aula, uniformes u otros objetos; a manera de prevención.  

Estos ajustes fueron vistos de buena manera por el equipo interdisciplinario, y solamente 

se dejó pendiente la posibilidad de asignar un espacio fijo para la intervención, durante el curso 

lectivo del 2016, así como la revisión de los contenidos a desarrollar en ese periodo.  

A partir de esto se coordinó con las maestras, quienes ofrecieron su clase guía como el 

espacio para la intervención. No obstante, la dificultad para formalizar el espacio de intervención 

sería una que tendría implicaciones durante todo el desarrollo de las sesiones; pues, al encontrarse 
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el espacio de trabajo definido a partir de la disposición de las maestras, con frecuencia se 

presentaron dificultades que afectarían el ritmo y la constancia del trabajo en el taller.  

A partir de lo mencionado, durante el primer acercamiento en 2015, se concluyó con seis 

sesiones, en lugar de las ocho planificadas. No obstante, dado que este espacio buscaba más un 

acercamiento a los grupos, que el avance en los temas identificados, se pudo cerrar con este número 

de días de trabajo, pues ya se había conseguido el objetivo prioritario para esta fase, que era el 

vínculo con los grupos de trabajo.  

Este segundo paso en el planeamiento, permitió una involucración mucho más cercana en 

relación a las características del centro, no obstante, serían necesarios algunos ajustes adicionales 

para conseguir una integración definitiva del trabajo en la dinámica escolar, o al menos, en la 

dinámica de los grupos.  

A continuación, se realiza un breve recuento del desarrollo de dichas sesiones, destacando 

los objetivos de cada una de ellas, las estrategias metodológicas implementadas para conseguirlos 

y los resultados obtenidos en cada sesión (en el Anexo 10, se pueden encontrar las bitácoras de 

cada una de las sesiones).  

Estructura final de la intervención 

Para la etapa de desarrollo de las sesiones, se tomaron en cuenta varias modificaciones 

durante todo el proceso, todas con el objetivo de ajustar el trabajo a las necesidades de la población 

o bien, a las características del centro o la maestra guía.  

Dentro de las principales modificaciones realizadas estaban la organización de las sesiones 

en función de espacios de 30 minutos, la consideración de la irregularidad en la intervención 

(sesiones no desarrolladas en semanas consecutivas). Y el ajuste de actividades que no resultaron 

llamativas, o quedaron pendientes de una sesión, para el acomodo de las sesiones posteriores.  
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A continuación se describe el desarrollo de cada una de las sesiones, dando cuenta de sus 

objetivos, su desenvolvimiento y sus logros.  

Descripción de las sesiones 

Sesión I: Introducción al proyecto y recolección de datos.  

La primera sesión-taller tuvo por objetivos: (1) presentar la intervención al grupo y realizar 

el encuadre correspondiente, así como (2) llevar a cabo la primera recolección de información de 

este periodo, utilizando la Classroom Environment Scale.  

Se dedicaron entonces los primeros minutos a describir las características de la intervención 

detallando con cada grupo que las sesiones se harían habitualmente durante la clase guía y se 

llevarían a cabo un total de 7 sesiones: una de introducción que se dedicaría también a la 

recolección de información, y seis de trabajo de las temáticas del taller. Además, se mencionó que 

se realizaría un octavo encuentro, para recopilar la información post intervención.  

Como parte de esta introducción, cada estudiante elaboro una pequeña ficha, a partir de 

materiales que se le facilitaron en el taller. En esta ficha, solamente tendrían que agregar su nombre 

y alguna decoración, de forma pequeña. El propósito sería utilizar esta ficha en el futuro como una 

bitácora para que cada persona tomara nota de lo más destacado (desde su perspectiva) de la sesión. 

 Estas fichas fungirían como un pequeño diario, donde se haría referencia semanal a lo más 

destacado de cada sesión; y serviría como apoyo, para la semana siguiente, pues al inicio, se les 

solicitaría a los niños y niñas que compartieran su actividad favorita de la sesión anterior.  

Posteriormente se procedió a la aplicación de los cuestionarios, que tendrían que ser 

completados en un plazo de entre 25 y 30 minutos. Durante este tiempo, el equipo de trabajo se 

mantuvo en la clase, atendiendo las preguntas y aclarando cualquier duda que pudiera surgir  

La mayoría de estudiantes completaron la tarea sin mayor inconveniente; no obstante, 

algunos jóvenes no consiguieron rellenar la totalidad del cuestionario. Asimismo, un par de 
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estudiantes entregaron el documento completo en un tiempo muy corto (menos de la mitad que sus 

compañeros), lo que, aunado a algunos comentarios negativos durante el desarrollo de la actividad, 

y un patrón monótono de respuesta, indican que simplemente lo completaron, con respuestas 

aleatorias, para salir de la tarea, en vez de pensar adecuadamente sus repuestas. También existieron 

varios casos de estudiantes que dejaron de responder los últimos reactivos, ubicados en la 

contraportada del documento.  

Al finalizar la sesión se recogieron los cuestionarios y se solicitó rellenar la ficha bitácora.  

Sesión II: Sociograma.  

La segunda sesión buscaba caracterizar los vínculos entre estudiantes, tanto de forma 

personal y directa, como en la interacción grupal. Para esto, las actividades de este día incluían un 

sociograma y un juego realizado en subgrupos.  

Por otro lado, como parte de la estructura general del taller, a partir de esta sesión, durante 

los primeros minutos, se llamarían a tres o cuatro personas, para que compartieran con los demás 

lo que habían escrito la semana anterior en su ficha. 

Para la siguiente actividad, el sociograma, se elaboró una guía de cinco preguntas, que los 

chicos y chicas responderían refiriendo únicamente a un miembro de su clase, y lo harían en un 

trozo de papel, donde anotarían también su sexo. Las preguntas eran: (1) ¿con quién me gusta más 

jugar o hablar (compartir)?, (2) si me asignan un trabajo o tarea en parejas ¿con quién me gustará 

completarla?, (3) ¿a quién le contaría un gran secreto?, (4) ¿a quién me gustaría conocer mejor?, 

y (5) ¿con quién NO me gusta más jugar o hablar (compartir)? 

Durante esta actividad, se pudo identificar, principalmente, el deseo de muchos estudiantes 

de indicar a más de una persona en alguna de sus respuestas.  
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Posterior al sociograma, se realizó un juego dirigido, el cual implicaba trabajo en grupos. 

En este, una persona debía adivinar una palabra, a partir de las descripciones dadas por las personas 

miembros de su equipo. La conformación de los grupos quedó en manos del grupo de estudiantes, 

no obstante, se plantearon tres reglas: (a) cada grupo debía estar conformado por al menos 4 

personas, (b) el máximo sería de 6 personas y (c) ningún grupo podía estar conformado solamente 

por hombres o mujeres. 

Estos lineamientos pretendían cambiar la conformación habitual de los subgrupos, al 

mismo tiempo que daban la posibilidad a los chicos y chicas de organizarse bajo sus propios 

medios, en vez de recibir directamente una configuración.  

Esto mostró diferentes resultados en cada sección de quinto grado. Hubo una que consiguió 

organizar a todos sus miembros en los distintos sub grupos; mientras que hubo otro que solo pudo 

crear un grupo sin necesidad de apoyo externo del guía de la actividad.  

Sin embargo, a pesar de estas diferencias en la construcción de los grupos, el desarrollo del 

juego mostró interacciones muy positivas. Si bien algunos miembros de los diferentes grupos no 

compartían cotidianamente, durante la actividad cada sub grupo se unió y se organizó rápidamente, 

consiguiendo dividirse las tareas, completar las demandas de los diferentes roles del juego, 

existiendo nulo o muy poco conflicto en lo interno de cada subgrupo.  

La sesión cerró con el relleno de las fichas.  

Sesiones III y IV: Comunicación.  

Después de lo conversado con las maestras y el equipo interdisciplinario, durante la primera 

fase del proyecto, se concluyó que uno de los temas clave de la intervención debía ser la 

comunicación. A partir de esto, se vio la necesidad de abordar el tema de manera amplia y 



85 
 

comprensiva, por lo que se plantearon dos sesiones, buscando dar cuenta de los diferentes 

contextos y tipos de comunicación relevantes para este grupo.  

Con este planteamiento, se dedicó una primera sesión a los elementos generales del proceso 

de comunicación y una segunda, a la revisión de diferentes formar y estrategias de comunicación.  

Comunicación: primera sesión 

Se arrancó repartiendo las fichas y solicitando su lectura a un par de estudiantes. Posterior 

a esto se continuó con una breve presentación magistral, en la que se comentarían los elementos 

generales que conforman la comunicación.  

Para esto, se dio una breve explicación de lo que es la comunicación, haciendo referencia 

a esta como un proceso de intercambio de información entre dos personas. Se describieron también 

los roles y funciones del emisor, receptor, canal, código y contexto.  

En esta época, los chicos y chicas recientemente habían abordado este tema en su clase de 

español, por lo que identificaron estos términos con facilidad; siendo solamente la referencia al 

contexto lo único que no les había sido explicado con anterioridad.  

Se dedicó entonces, la mayoría del tiempo de esta actividad a describir el contexto y su 

importancia para transmitir mensajes adecuadamente, entendiendo que existen varios tipos de 

comunicación (asertiva, agresiva, pasiva), y que se debe procurar siempre ser asertivo al 

expresarse. Se abordó también la comunicación no verbal y su importancia.  

Esta exposición se realizó con las personas en sus escritorios, lo cual procuró mayor 

atención y orden, posiblemente debido a su similitud con el contexto tradicional de clase. No 

obstante, se fomentó la participación de los estudiantes, quienes daban ejemplos de las diferentes 

partes del proceso y realizaron consultas en relación a los puntos que desconocían.  
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Completada esta primera parte, se pasó a una actividad, popularmente conocida como 

“teléfono chocho”. Al iniciar la actividad, hubo gran entusiasmo de parte de los chicos y chicas, 

quienes ya la conocían; no obstante, se había seleccionado una frase larga lo que causó sorpresa y 

algo de duda sobre la capacidad de cada uno para poder completar la tarea.   

Se realizaron dos rondas de este juego, dando retroalimentación al final de cada una, sobre 

las dificultades de la comunicación, los obstáculos y los ajustes que podría realizar cada quien para 

mejorar el resultado. Hubo buena participación para referir los problemas de comunicación, pero 

no tanto para corregirlos, de forma que los resultados en ambas rondas fueron similares. 

Como cierre de la actividad, se homologaron los retos encontrados, con los de la 

comunicación cotidiana, señalando la necesidad de identificar los problemas y corregirlos para 

poder transmitir mensajes efectivamente. Se finalizó la sesión solicitando rellenar las fichas.   

Comunicación: segunda sesión 

Se inició con la lectura de las fichas. Se continuaría además con el trabajo sobre el tema de 

la comunicación, dando énfasis a la importancia del contexto, con quien nos comunicamos, y 

como, en función de esto, las formas de comunicarse varían.  

Se inició el tema con una exposición magistral, haciendo referencia a los contenidos 

abordados en la sesión anterior. Una vez referidos estos tópicos se procedió con una descripción 

de diferentes contextos en los que jóvenes como los de la clase suelen comunicarse, y cómo su 

forma de hacerlo varía significativamente dependiendo de a quien le hablen y donde se encuentran.  

Se revisaron entonces ejemplos (dados por las personas participantes) sobre comunicación 

con compañeros de clase, maestras, otros adultos, hermanos, etc.; donde se buscaba identificar 

esas distintas estrategias empleadas para transmitir mensajes, así como los diferentes códigos y 

canales de comunicación empleados. 
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Una vez revisados estos ejemplos se procedió con la actividad principal de la sesión, que 

consistió en una serie de dramatizaciones, realizadas en subgrupos, donde se expondrían diferentes 

situaciones en las que, a partir del contexto, serían necesarias distintas formas de comunicarse.  

Estas situaciones fueron dadas por el facilitador y ya tenían un elenco definido, a partir del 

cual se tendrían que organizar subgrupos; por ejemplo: dos amigos y dos amigas. A pesar de que 

los roles y situaciones ya estaban dados, esta tarea tomó una parte importante de la sesión, lo cual 

impidió que se desarrollaran todas las dramatizaciones en el periodo correspondiente, y algunas 

debieron ser reservadas para la siguiente sesión.   

El objetivo de esta actividad era enfatizar en cada grupo diferentes elementos, formas y 

tipos de comunicación, correspondientes a cada situación. Y utilizar esto como ejemplo de los 

temas tratados anteriormente.  

Esto sirvió para ejemplificar de forma más clara las diferentes maneras en las que las 

personas tienden a comunicarse a partir del contexto, y como es importante poder identificar cuáles 

son las mejores estrategias, según con quien y donde se esté transmitiendo un mensaje.  

Tras dar la retroalimentación sobre lo desarrollado en las dramatizaciones, se rellenaron las 

fichas con la información correspondiente y se guardaron para la siguiente sesión.  

Sesión V: Cambios de la niñez a la adolescencia.  

A partir de lo visto y trabajado en las sesiones anteriores, se realizó un cambio, de manera 

que, se omitiría la lectura de las fichas al inicio de la sesión, pues por diversos motivos, el tiempo 

asignado para cada sesión no resultaba suficiente para el desarrollo de todas las actividades. Y se 

dejaría la revisión de las fichas para la sesión de cierre.  

Se inició entonces con una serie de preguntas sobre los cambios en la etapa de la 

adolescencia y pubertad. De manera general, estos jóvenes asociaban los cambios principalmente 
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al área física y biológica, haciendo especial énfasis en los cambios físicos externos. A partir de 

esto, se señala que también existen cambios en otras áreas, por ejemplo, cambios emocionales, 

asociados con las maneras de reaccionar e interpretar ciertas situaciones, así como cambios 

sociales, relacionados con las actividades y grupos que resultan ahora más atractivos que antes.  

Esto sirvió para que la mayoría identificaran con facilidad cambios en sus gustos por 

actividades y grupos en los últimos años; así como sus formas de relacionarse con otras personas.  

Así, se dio pie a las actividades del día, que buscaban ayudar a identificar esos cambios 

recientes y sus implicaciones, principalmente a nivel social y emocional.  

La primera tarea era individual, y consistía en anotar de forma anónima en un papel cosas 

que habían dejado de resultar atractivas, y cosas que ahora llamaban más u interés o atención; 

posteriormente, y con el permiso de los participantes, el guía de la actividad leyó en voz alta, y 

anónimamente algunos de estos cambios.  

Durante la revisión de estos cambios, hubo muchas risas e identificación, lo cual les 

permitió observar claramente las diferentes áreas con cambios en sus vidas y como esto también 

había tenido implicaciones en otros espacios; por ejemplo, nuevos pasatiempos que les acercaban 

a personas distintas.  

Esto dio pie a la segunda actividad, que se realizaría en subgrupos; esta vez escogidos 

libremente. En los grupos, cada persona comentaría sobre el cambio más importante de su vida y 

algo que no querrían que cambiara, escogerían entre todo lo mencionado un ejemplo y lo 

presentarían en un cartel a sus demás compañeros y compañeras.  

La actividad presentó algunas dificultades en relación a la compresión de la premisa e 

incluso a la presentación a las demás personas. Por último, se rellenaron las fichas y se recogieron 

para la siguiente sesión.  
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Sesión VI: Control de las emociones y resolución de conflictos.   

Esta sesión marcaba la última semana de trabajo en los temas, con los grupos; esto pues el 

último encuentro se haría en forma de cierre de la intervención y posteriores encuentros se 

realizarían solamente para recoger alguna información faltante.  

La primera actividad buscaba explorar las situaciones que generaban mayor malestar y 

molestia entre los estudiantes, y las formas que elegían para afrontar dichas situaciones. Se solicitó, 

individualmente, identificar la situación y anotarla en un trozo de papel. Posteriormente se 

organizaron subgrupos, a discreción de los estudiantes, y se les entregaron algunas de las 

situaciones señaladas por otras personas, para ser discutidas grupalmente, buscando una forma 

asertiva de resolverlas. 

Al final cada subgrupo expuso a los demás las situaciones dadas y las soluciones 

propuestas. Se retroalimentó a cada grupo sobre la importancia de identificar las situaciones que 

pueden generar malestar y particularmente, la relevancia de buscar las mejores estrategias para 

enfrentar estas situaciones.  

A partir de esto, y como cierre de esta sesión, se introdujo el tema de la regulación 

emocional, destacando su importancia para el afrontamiento de situaciones cotidianas estresoras. 

Se resaltó la utilidad de diversas estrategias, en particular, ejercicios de respiración e imaginería, 

las cuales se practicaron durante los últimos minutos de la sesión.  

Al final se rellenaron las fichas y se habló de la importancia de identificar las emociones 

que nos generan ciertas situaciones como parte de la evaluación para enfrentarlas. Se destacaron 

las diferencias entre lo que se sentía durante la primera y segunda parte de la sesión, y de cómo 

era relativamente sencillo poder pasar de emociones desagradables a sensaciones más positivas 

como calma y tranquilidad.  
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Sesión VII: Cierre.   

Esta fue la última sesión y buscaba recapitular lo trabajado en el taller y dar énfasis a las 

experiencias recogidas por los grupos durante este periodo. Asimismo, y orientado en el principio 

de la construcción de mejores relaciones entre los miembros del grupo a partir de las semanas de 

trabajo, se buscaba fortalecer la construcción del vínculo que se formó a lo largo de la intervención.  

Partiendo de esto, la actividad principal del taller giraba en torno a un cartel en blanco, que 

contenía únicamente el nombre de la sección como título. En este cartel, cada estudiante anotó su 

nombre (o apodo), y al tenerlos todos, se consultó al grupo por una breve descripción de la 

característica principal positiva de cada persona. De esta manera, en el cartel aparecería el nombre 

de cada persona, y justo debajo de este, una pequeña descripción de lo que miembros de su sección 

consideraban una de sus mayores virtudes. 

Al final de esta actividad, el cartel se quedaría en la clase, y se le pediría a la maestra guía 

que lo colocaran en alguna pared, de forma que el grupo tuviera acceso a él en cualquier momento, 

y recordar las impresiones positivas que habían dejado en sus compañeros.  

La actividad final, buscaba recoger opiniones sobre lo más destacado del taller, para esto, 

y utilizando las fichas bitácora de cada sesión como referencia, se les preguntó a los estudiantes, 

(a) qué les había gustado más de participar en el taller, (b) algo que les habría gustado, pero no se 

hizo y dentro de las realizadas, (c) cuál había sido concretamente su actividad favorita.  

Las respuestas a estas preguntas claramente fueron muy variadas, pero donde hubo mayor 

concenso fue en señalar que (a) las sesiones los sacaban de la rutina habitual de clases y les 

permitían compartir de formas que les gustaban más; (b) les habría gustado desarrollar actividades 

en el patio, o en general, fuera de la clase; y (c) una actividad que a muchos les gustó fue la 

dramatización, pero también hubo algunos que señalaron sentirse incómodos con ella.  
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Para finalizar, el facilitador se despidió de los y las estudiantes, agradeciendo a cada grupo 

por su participación y entusiasmo, y enmarcando el cierre de la intervención y el contacto a través 

de los talleres, pero señalando que otros acercamientos serían posibles, orientados principalmente 

a la recolección de unos últimos datos post intervención.  

Sesión VIII: Recolección de datos post intervención.   

Para cerrar este proceso, se dedicó un último espacio a la recogida de información con 

estudiantes y maestras. Para esto se utilizó el cuestionario CES, con el grupo de estudiantes, y una 

entrevista semiestructurada, para las maestras.  

Según se acordó con las maestras, los cuestionarios serían rellenados durante una sesión 

guía, en la que el facilitador del taller, estaría presente y respondería las consultas que se pudieran 

dar. Por otro lado, las entrevistas se realizarían en momentos específicos, que fueron definidos a 

partir de espacios libres, entre clases, en los cuales las maestras no tenían compromiso previo.  

 Durante la resolución del cuestionario se pudo notar que chicas y chicos completaban la 

tarea de manera más rápida que en la primera ocasión; no obstante, se recibieron algunas consultas 

sobre el significado de frases o palabras, pareció ser más sencillo de resolver. 

 En esta ocasión, y según se pudo ver en el desarrollo de la actividad, no parecieron haber 

estudiantes que rellenaran el cuestionario con respuestas aleatorias, solamente para completar la 

tarea. Asimismo, hubo una menor cantidad de cuestionarios rellenados solamente de forma parcial.  

 En relación a las entrevistas, estas tenían calculada una duración de aproximadamente 30 

minutos, y pretendían abordar la percepción del desarrollo de los talleres y su evaluación de los 

efectos de la intervención. La guía completa de entrevista incluía 14 preguntas y se puede revisar 

con más detalle en el Anexo 12. 
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 Una vez concluidas estas últimas dos tareas, se dio por cerrado el trabajo directamente con 

los grupos escolares y las maestras, para ocuparse del análisis de la información recolectada y la 

evaluación de los posibles efectos de la intervención.  

 En la siguiente sección se describen los hallazgos principales a partir de los objetivos 

propuestos y la intervención detallada en este apartado.  
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Capítulo 5: Exploración de los resultados y desenlace de la intervención 

El objetivo central de esta intervención era el conseguir una mejora significativa en el clima 

del aula, aludiendo con esto a la mejora del contexto educativo inmediato, tanto en las relaciones 

interpersonales, como en los métodos de trabajo dentro del aula.  

A través de diversas estrategias de intervención, se trabajó durante cerca de ocho meses 

buscando la mejora en la vinculación del grupo, los métodos de trabajo y las estrategias de 

afrontamiento. A continuación se agregan los resultados de la medición realizada al final de la 

intervención, así como la comparación con la información recogida en primera instancia; en la 

cual participaron estudiantes, maestras y equipo interdisciplinario; a través de diferentes canales, 

como entrevistas y cuestionarios.  

Al final del capítulo, se incluye una consideración sobre las estrategias de intervención 

utilizadas, aludiendo a una revisión de los métodos de recolección de la información.  

Cuestionarios 

Los resultados, obtenidos a partir de la revisión de los cuestionarios, se organizan en 

función de lo propuesto por los autores Haynes, Emmons y Comer (1994), Hoffman, Hutchinson 

y Reiss (2009) así como, Milicic y Arón (2011), y por supuesto, las categorías y supuestos bajos 

los cuales se ha desarrollado el Classroom Enviroment Scale (CES), instrumento principal 

utilizado para la recolección de los datos cuantitativos.   

Como se ha indicado anteriormente, el instrumento consta de 90 ítems, correspondientes a 

tres dimensiones: relaciones interpersonales, desarrollo personal y mantenimiento o cambio en el 

sistema (Fisher y Frazer, 1983; Moss y Trickett, 2002). Dentro de estas dimensiones generales, se 

pueden identificar, además, nueve subcategorías, a saber: implicación, afiliación, apoyo docente, 

orientación a la tarea, competitividad, orden y organización, claridad de las reglas, control del 
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docente e innovación; de esta manera, cada categoría se ve representada en el cuestionario a través 

de 10 reactivos.  

Como se evidencia a partir esta información sobre la escala, los datos recolectados buscan 

dar cuenta de todo el fenómeno dentro del aula; desde el trabajo en clase, hasta la interacción y el 

marco en el cual se desarrolla. No obstante, con la intención de identificar los factores 

especialmente relevantes para esta investigación, además de realizar una evaluación global de los 

resultados de la escala, se ofrece también una revisión a detalle de una serie de elementos en 

particular, los cual ayudarán a entender los pormenores de las relaciones en el contexto de las 

clases con las cuales que se trabajó.  

Con este propósito, se evaluaron los resultados por categoría, así como lo encontrado en 

30 reactivos claves de la escala, que incluyen al menos tres de cada una de las subcategorías, pero 

dan especial énfasis a los relacionados afiliación y apoyo docente. 

 La elección de estos elementos se realizó con base en lo señalado por Milicic y Arón (2011) 

quienes destacan esencialmente, aspectos de la relación de estudiantes entre sí y con los docentes, 

como elementos clave para la obtención de un clima del aula favorable; son entonces, las categorías 

detalladas en el párrafo anterior, las que dan cuenta de mejor forma de la percepción de estos 

vínculos en el contexto educativo.  

Revisión general  

Para la evaluación inicial de los efectos de la intervención, se consideró una comparación 

general de los resultados obtenidos en los cuestionarios durante la primera y la segunda aplicación. 

Se cotejaron entonces 82 cuestionarios, tomando en cuenta el valor 1, como una respuesta 

afirmativa y positiva (verdadero); y 2 como una respuesta negativa (falso). A partir de esto, 

después del ajuste de los reactivos inversos, se entiende que los promedios totales más cercanos a 
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1, representan una valoración favorable del clima del aula, mientras que los más cercanos a 2, 

indicarían una valoración negativa. 

En la Tabla a continuación se pueden observar los datos generales de la comparación de 

los cuestionarios.  

TABLA – 4 

Resultados CES evaluación pre y post intervención.  

 Aplicación Media 
 

Número de 
cuestionarios 

Desviación 
estándar 

Error estándar 
de la media  

 
Significancia 

Pre Intervención 1,49 82 ,09067 ,01001  
,900 

Post Intervención 1,42 82 ,13541 ,01495 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En primera instancia, según las medias de los cuestionarios, se puede ver que ambos 

resultados tienden levemente a una valoración positiva del clima del aula, en cuanto, se encuentran 

más cercanos a 1, valoración positiva; que a 2, valoración negativa. No obstante, es también claro 

que estos valores se muestran una mayor tendencia a la media exacta de la escala, 1,5, que hacia 

alguno de sus extremos.  

Esto parece sugerir que la percepción del clima del aula es muy divida y los elementos 

proporcionados en el contexto de esta escuela no permiten distinguir con suficiente claridad los 

factores positivos o negativos; o, por el contrario, que hay elementos claramente positivos, que se 

ven contrarrestados por elementos negativos de similar magnitud. Se explorará esto con mayor 

profundidad en la siguiente sección. 

Con respecto propiamente a la comparación de las evaluaciones, se puede identificar una 

diferencia promedio de 0,07. Esta diferencia es positiva en cuanto indica que la percepción mejoró 

de la primera y la segunda aplicación. No obstante, según la evaluación a partir de la prueba t, 

donde se puede observar un valor de 0,900, se entiende que la diferencia entre los resultados no es 
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significativa; es decir, si bien existió un cambio en los resultados de las evaluaciones, su 

implicación no es lo suficientemente grande, por lo que no se podría indicar con certeza que un 

cambio general se dio a partir de la intervención.  

A pesar de esto, también es potencialmente relevante analizar los resultados a partir de las 

categorías de referencia propuestas por los autores de este instrumento. El cuadro a continuación 

compara la información obtenida de la primera y la segunda evaluación, organizando la 

información en función de las nueve subcategorías de la escala.  

Cada una de las categorías comprende 10 elementos del cuestionario, y aquí se presentan 

las diferencias entre las medias, encontradas a través de ambas evaluaciones.  

  

FIGURA – 2 

Evaluación media de las nueve categorías de la Escala. 
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 La información en este gráfico ubica las opciones de respuesta en un plano en el que el 

punto de partida (0) indica una igualdad total entre las valoraciones positivas y negativas para la 

categoría. Mientras que una tendencia hacía el plano superior señala una valoración positiva, y la 

dirección inferior refleja una valoración negativa.  

Tomando esto en cuenta, se pueden identificar varios elementos destacados. En primera 

instancia, la gran mayoría de estas categorías ya estaban siendo evaluadas de forma positiva previo 

a la intervención; con las excepciones en implicación, orden y organización e innovación, que 

recibieron una cantidad similar de valoraciones positivas y negativas, o de lleno, recibieron una 

mayor cantidad de valoraciones negativas.   

Otro aspecto que destaca es que cuatro de las categorías (apoyo docente, orientación a la 

tarea, claridad de reglas y control docente) mostraron una mejora de una evaluación a la siguiente. 

Otras cuatro categorías reflejaron resultados virtualmente idénticos (implicación, afiliación, 

competitividad y orden y organización), y solamente en una (innovación) se indicó una evaluación 

más negativa en la segunda revisión.  

La variación en la percepción que reflejó un cambio de mayor magnitud se dio para la 

categoría (8) Control docente; seguida de cerca por las categorías de (3) apoyo docente, (7) claridad 

de las reglas y (9) innovación. Esta última fue la única categoría que vario en un sentido negativo. 

Y de forma similar, innovación fue la única categoría evaluada inicialmente con una tendencia -

marginalmente- positiva, que fue evaluada de forma negativa en la segunda revisión. 

Este último aspecto parece dar luz a lo encontrado inicialmente, donde la evaluación 

general tendía a resaltar aspectos positivos sobre el manejo del clima del aula en el sistema 

educativo, pero también se reflejaban falencias importantes, principalmente en relación a los 

métodos de trabajo y el interés que estos provocaban en estudiantes.  
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Como se puede ver a partir de esta información, se encontró un cambio generalmente 

favorable, en relación a la percepción del clima del aula. No obstante, en la mayoría de los casos, 

la magnitud de este cambio fue mínima, o simplemente, los resultados se mantuvieron iguales a 

través de ambas evaluaciones; lo cual se ve también reflejado en los puntajes promedio obtenidos 

en los cuestionarios.  

Además de esta información general sobre lo reflejado en las aplicaciones de los 

cuestionarios, se pueden analizar los datos obtenidos detallando lo obtenido en cada una de las 

categorías existentes. A continuación, se ofrece a una revisión más detallada de los resultados en 

función de cada categoría. Al final, se agrega además una evaluación de las implicaciones de estos 

resultados, al analizar la información específica de cada categoría.  

Implicación 

Esta dimensión se encuentra relacionada a la atención y participación dentro de la clase. 

Tuvo una evaluación inclinada levemente a lo negativo, tanto en la primera evaluación como en la 

segunda, donde se mantuvo la misma magnitud.  

En las evaluaciones sobresalió la desatención durante las clases, manifestada en 

conversaciones entre estudiantes, poca energía durante las clases e inquietud por llegar al final de 

la lección. No obstante, uno de los aspectos que mostró mejora fue el disfrute de la clase, lo cual 

parece indicar que, a pesar de que las actividades oficiales de las clases no llaman mucho la 

atención, otros elementos, como interacción con compañeros y compañeras o con las maestras 

hacen que el espacio sea agradable.  

Afiliación 

La afiliación era la categoría de mayor interés para este trabajo, pues es la que hace 

referencia a los vínculos e interacciones entre estudiantes, en el contexto de su salón de clase. Al 
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revisar el gráfico, se puede observar que, inicialmente, esta era segunda categoría mejor calificada, 

solamente por detrás de Claridad de reglas. No obstante, para la segunda evaluación, esta categoría 

no reflejó ninguna mejoría, lo que provocó que cayera hasta la tercera posición, y quedara apenas 

por encima de la cuarta mejor evaluada.  

Surge entonces una noción de estancamiento o en general de desmejora, al ser esta 

categoría el foco de la intervención. En línea con esto, al revisar cada reactivo, sobresale que la 

mayoría de estos obtuvieron valoraciones más negativas en la segunda revisión y el promedio fue 

mantenido por apenas un par de ítems que mostraron mejoras en mayor magnitud.  

Entre los ítems mejor evaluados se puede identificar el interés de conocer otros estudiantes 

y el disfrute del trabajo grupal. En contraparte, los aspectos que empeoraron de manera más notable 

se encuentran relacionados a estudiantes y subgrupos que no se llevan bien entre sí.  

Apoyo docente 

Esta sub-categoría fue una de las más destacadas, ya que además de presentar una de las 

mejoras más significativas entre todas, también tiene un papel de alta relevancia en el desarrollo 

del clima de aula, y en particular, en relación a lo abordado en esta intervención.  

El apoyo docente refiere básicamente a la calidad de la relación entre la maestra y sus 

estudiantes, incluyendo desde los contenidos de las lecciones, hasta la confianza de unos con otros.  

En las evaluaciones, esta categoría presentó una mejora en prácticamente sus diez 

reactivos; exceptuando uno, que hace referencia al interés de la maestra por conocer los temas 

sobre los cuales sus estudiantes querrían aprender. Así, la confianza, el espacio para hablar de 

temas importante fuera de la materia de clase y el respeto de las maestras a sus estudiantes, se 

mostraron como constantes en estas clases. Fue la categoría, más estrechamente relacionada a los 

objetivos de la intervención, que alcanzó una mejor evaluación.  
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Orientación a la tarea 

Esta dimensión busca dar cuenta del desarrollo habitual de las lecciones, particularmente 

en función de cuánto tiempo es utilizado para tratar contenidos y cuánto tiempo se dedica a otras 

temáticas y situaciones. Con respecto a sus implicaciones en relación al clima del aula, su 

consideración es compleja, pues si bien el dedicar más tiempo a los contenidos es lo esperado; 

cuando las estrategias de intervención no son las adecuadas, se podría estar interfiriendo 

directamente con el desarrollo deseado de otros de los aspectos relacionados al clima del aula.  

Por ejemplo, si se da un énfasis únicamente en la tarea, a través de trabajos individuales en 

libros de texto, la posibilidad de construir relaciones y vínculos significativos con otros 

estudiantes, se encontrarían severamente disminuidas. Así, se debe evaluar la calificación obtenida 

en esta categoría en relación a lo encontrado en otras, principalmente Implicación, Orden y 

organización e Innovación.   

De manera general, la información recogida indica que inicialmente, existía una tendencia 

a darle énfasis a las temáticas de las clases, sobre otras situaciones, y esto aumentó para el segundo 

periodo, sugiriendo una reducción de las interacciones no planeadas, durante las lecciones.  

Competitividad 

Este atributo se explica prácticamente por sí mismo, pues hace referencia a la tendencia de 

los y las estudiantes por competir dentro de la clase, principalmente por logros académicos. 

Como se observa en el gráfico, las medias fueron idénticas a través de las evaluaciones, no 

obstante, las preguntas implicadas si sufrieron cambios de percepción. Particularmente importante 

fueron las preguntas relacionadas a la presión por competir que disminuyó dramáticamente de la 

primera evaluación a la segunda; y el aumento en la preocupación por las notas de otros 

estudiantes, que aumentó casi con la misma magnitud que la presión disminuyó.  
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Según lo encontrado, la competencia no parecería estar en identificar a la persona más hábil 

o veloz, sino más bien en el interés de cada estudiante poder ubicar su desempeño en el contexto 

dentro de su aula. Así la mayoría de preguntas relacionadas a las notas reportaron resultados más 

negativos, y las relacionadas directamente a la competencia, mostraron resultados más positivos.  

Orden y organización 

Esta sub-categoría refiere básicamente a los aspectos más básicos que permiten el 

desarrollo adecuado e ideal de una clase. Qué la clase inicie a tiempo, que existan silencio, atención 

y pocas distracciones, son algunos de los elementos principales. 

Tal como se refleja en el gráfico, estas características no definen a la población con la que 

se trabajó; situación que fue particularmente evidente durante las sesiones taller. Tanto en la 

primera como en la segunda evaluación, se encontró que este grupo de estudiantes no emparejan 

de manera clara estas características con su grupo, y más bien, tienden a identificarse más con 

cierto nivel de desorganización.  

Claridad de reglas 

La claridad de reglas incluye, por un lado, la existencia de reglas definidas, firmes y que se 

hacen respetar consistentemente, a partir de que han sido explicadas, entendidas y hasta cierto 

punto aceptadas por el grupo.  

Esta dimensión fue la que obtuvo la valoración más alta entre todas las categorías, durante 

la primera evaluación. La magnitud de esta evaluación positiva fue tal que, incluso al compararla 

con los resultados de la segunda revisión, solamente una categoría le superó (además de sí misma).  

Durante la segunda evaluación, todos y cada uno de los reactivos fueron calificados de 

forma más favorable que durante la primera revisión; con excepción de uno, que recibió la misma 
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calificación en ambos. Representando entonces, el resultado más favorable para cualquier 

categoría, en cualquiera de las evaluaciones realizadas.  

Esto indica que el establecimiento y control de las reglas se realiza de manera efectiva, 

clara e incluso participativa, de forma tal que estas son aprehendidas por los y las estudiantes; no 

obstante, según otros hallazgos, esto no parece sugerir necesariamente que todas las reglas se sigan 

al pie de la letra.   

Control docente 

Esta dimensión se asocia con “Claridad de las reglas”, pues básicamente hace referencia a 

la manera en la que se aplican las reglas establecidas. Son relevantes aspectos como apertura a la 

negociación, flexibilidad, consistencia y respeto por el profesor y las reglas.  

A partir de lo encontrado, se puede ver que inicialmente la percepción del control docente 

era positiva; postura que se mantuvo en la segunda revisión, donde la puntuación incluso mejoro. 

Al revisar los ítems asociados, se puede ver una mejora general de las calificaciones, donde 

resalta la apertura a negociación, que anteriormente se encontraba muy cerca de ser nula, y 

aumento a un cuarto de las percepciones del grupo de estudiantes. En contra parte la percepción 

de que es más fácil tener problemas en la clase de la maestra guía aumentó.   

Innovación 

Por último, innovación refiere a la implementación de métodos y técnicas de trabajo 

alternativas, que les permitan a los y las estudiantes desarrollar su imaginación y creatividad y, 

sobre todo, apartarse de tareas rutinarias y repetitivas, como el trabajo en libros de texto.  

Como se puede ver en el gráfico y se ha señalado en otras secciones, la implementación de 

estrategias de trabajo variadas no es una de las fortalezas de las maestras de estos grupos. La 
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valoración inicial, apenas supera una igualdad de percepciones negativas y positivas, para después 

precipitarse de lleno, obteniendo la peor calificación entre todas las categorías. 

Es en esta categoría donde se pudo ver el cambio de magnitud más grande en un reactivo, 

este correspondía a la implementación de maneras nuevas y diferentes de enseñar. Las impresiones 

iniciales sobre esta característica de la clase eran positivas, pero para la segunda evaluación 

pasaron a ser claramente negativas, lo que parece indicar que, al recibir más clases con las maestras 

en cuestión, se hizo cada vez más evidente la monotonía en los métodos.  

Conclusiones sobre las categorías  

Según lo descrito anteriormente, es importante señalar algunas de las implicaciones más 

significativas, al relacionar las categorías entre sí. Por un lado, la implicación, organización en la 

clase e innovación fueron las categorías con los resultados más desalentadores. Sin duda no es 

casual que estas tres categorías se encuentren estrechamente asociadas, principalmente en función 

de que, a medida que las clases sean más atractivas para el grupo de estudiantes, estos dedicarán 

más de su atención y esfuerzos a desarrollar las tareas encargadas, en vez de buscar interacciones 

indeseadas para “matar el tiempo” dentro de la clase.  

En relación a este punto, la orientación a la tarea resulta más bien un impedimento hacía el 

desarrollo de otros de los elementos clave del clima del aula. Esto pues los métodos de trabajo, 

desactualizados y poco atractivos, en lugar de propiciar interacciones, adquisición de habilidades 

y aprehensión de los contenidos, provocan aburrimiento y desencanto en los y las estudiantes, 

quienes buscan entonces, en sus propios recursos, otras formas de pasar esos ratos que consideran 

poco provechosos.  

Esto también es importante a la luz de la competitividad dentro del aula, donde se pudo 

observar un claro énfasis en la relevancia de las calificaciones obtenidas, no así en relación a 

rivalidades por desempeño. Es decir, existe una preocupación mocho mayor por las calificaciones 



104 
 

propias, que por la competencia propiamente. Esta información parece reflejar que existe un bajo 

interés por participar o dar atención a los contenidos dentro de la clase, más allá de buscar obtener 

las calificaciones suficientes para aprobar los cursos; en resumen, se considera como lo único 

importante el resultado, a expensas del proceso para conseguirlo.  

Esto resulta entonces en que las reglas, a pesar de estar claramente establecidas y ser 

comprendidas de manera apropiada, no sean respetadas o tomadas en cuenta y el control docente 

se vea claramente comprometido. 

A pesar de esto, las altas valoraciones del apoyo docente y la afiliación, dan crédito al buen 

trabajo que se hace para fomentar interacciones positivas en el contexto escolar. Sería importante 

tomar esto como plataforma para la integración de nuevas estrategias y métodos de trabajo. Y a 

partir de esto, fortalecer las mismas relaciones entre estudiantes, que parecieron tender a debilitarse 

durante la última evaluación. 

Ítems de alta relevancia  
Al explorar los elementos clave para este trabajo, se puede resaltar que, a pesar de los 

resultados no mostraron ser significativos, lo encontrado fue mayormente favorable, como se pudo 

observar también, al referir a los reactivos del test de forma individual, los cuales fueron evaluados 

en su mayoría, de forma positiva. En el gráfico a continuación se puede apreciar una comparación 

de los ítems, del antes y el después, en relación a la tendencia de respuesta. 

Al igual que en la sección anterior, la representación media es 0, que hace referencia a un 

número similar de respuestas positivas y negativas en un ítem. Los valores que se encuentran por 

debajo de 0, corresponden a una mayoría de respuestas negativas; y, de manera similar, los valores 

superiores representan una mayoría positiva.  
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FIGURA – 3 

Comparación de evaluaciones de ítems de alta relevancia 

Se puede ver aquí como más de dos tercios de las respuestas dan cuenta de percepciones 

positivas o neutras sobre el clima del aula, siendo de estas específicamente 12 respuestas positivas 

y 11 neutras. Esto deja los restantes 7 elementos como parte de las impresiones negativas.  

A partir de la información en el gráfico, se puede observar también que, en la mayoría de ítems, 

las respuestas mostraron una misma tendencia a lo largo de las evaluaciones, de manera que, por 

ejemplo, una mayoría de respuestas favorables en la primera evaluación, se mantuvo como una 

mayoría favorable en la segunda aplicación de la escala. Esto es un reflejo de la línea general que 

se ha observado en los resultados de la evaluación, donde se puede identificar una tendencia 

pequeña a la mejora de ciertos aspectos, pero su magnitud no es particularmente significativa.  
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No obstante, es interesante esos elementos que si presentaron cambios entre la primera 

evaluación y la segunda. Fueron siete de estos ítems los que presentaron un cambio, ya fuera en la 

magnitud, es decir, que más personas respondieron hacía la misma tendencia; o en la dirección, es 

decir, hubo un cambio en la tendencia, de una evaluación a la otra. Entre estos ocho elementos, 

cinco representaron cambios positivos y tres mostraron un aumento de las percepciones negativas.  

Los reactivos correspondientes a dichas preguntas se indican a continuación, donde se 

indica además el tipo de cambio que se presentó. 

TABLA – 5:  

Cambios importantes en ítems clave. 

Ítem 
 

Valoración 
inicial 

Evaluación posterior Valoración final 

22. A menudo se habla más en clase de 
actividades que los estudiantes hacen fuera de la 
escuela, que de temas relacionados con la clase. 

Negativa Cambió valoración 
negativa a positiva 

Positiva 

32. Los estudiantes no compiten entre sí aquí. 
 

Positiva Cambió valoración 
positiva a negativa 

Negativa 

57. Si los estudiantes quieren hablar de algo esta 
profesora encontrará tiempo para hacerlo. 

Positiva Aumentó su 
valoración positiva 

Positiva 

60. Las asignaciones son por lo general claras para 
que todos sepan qué hacer. 

Positiva Cambió valoración 
positiva a negativa 

Negativa 

82. Los estudiantes realmente disfrutan de esta 
clase. 

Positiva Aumentó su 
valoración positiva 

Positiva 

83. Algunos estudiantes en esta clase no se llevan 
bien. 

Negativa Aumentó su 
valoración negativa 

Negativa 

88. El maestro es consistente en el trato con los 
estudiantes que violan las reglas. 

Positiva Aumentó su 
valoración positiva 

Positiva 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre estos ítems con cambios importantes, es interesante observar que solamente dos 

pertenecen a las categorías clave de afiliación y apoyo docente, a pesar de estar dichas categorías 

sobre representadas en la muestra. Esto refuerza de nuevo los resultados generales, que parecen 
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indicar que los cambios experimentados por los grupos fueron, aunque positivos en general, de 

mínima magnitud.  

Según lo revisado a través de los cuestionarios, se puede inferir que los elementos en el 

contexto educativo se mantuvieron más o menos invariable, incluso después de la intervención, 

pero que el vínculo entre maestras y estudiantes se fortaleció.  

 

Entrevistas  

Al final de la intervención, se realizó una entrevista semiestructurada a las maestras guías 

de cada uno de los grupos, con el fin de identificar su percepción en relación a los métodos 

implementados durante el trabajo y los posibles resultados observados. Dicha entrevista se realizó 

utilizando como base la guía incluida en el Anexo 13. 

A continuación, se incluyen las principales impresiones recogidas en las entrevistas, 

organizadas a cronológicamente en función de los momentos de la intervención.  

En primera instancia, se deseaba conocer sobre la primera fase del proyecto, relacionada a 

la integración a la escuela, la recogida de información y el planteamiento y ajuste de la 

intervención. Las opiniones respecto a esta primera fase fueron muy llamativas, pues dos de las 

tres maestras indicaron desconocer los detalles del proyecto, así como resaltaron no tener la opción 

de agregar temas que consideraran relevantes como parte de la intervención.  

Esto fue ciertamente curioso pues se mantuvieron, al menos, un par de reuniones con cada 

una de las maestras, precisamente para encuadrar la intervención e indagar con ellas sobre posibles 

temas de trabajo. Durante una de las entrevistas, una de las maestras incluso corrigió su postura 

inicial, y mencionó si estar al tanto de la temática del trabajo y tener posibilidad de aportar en su 

construcción.  
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Al referir a los temas escogidos hubo un acuerdo en su idoneidad para el grupo de trabajo, 

aludiendo a las necesidades y características de la población, pero con respecto al cumplimiento 

de los objetivos, señalaron desconocimiento total, lo que sugiere de alguna formar, cierta 

desvinculación entre el equipo de trabajo y el equipo docente, particularmente en el avance y 

desarrollo de los temas de trabajo.  

Uno de los aspectos más destacados fue en torno a la actitud del grupo hacía las sesiones 

taller. Según indicaron las maestras, el grupo siempre se mostró emocionado, dispuesto y a la 

expectativa de participar semana tras semana, realizando con frecuencia comentarios sobre 

trabajos anteriores o próximos y sus impresiones positivas en relación a estos. Estas conductas no 

eran las mismas que presentaban hacía otras clases, lo que parece sugerir que los métodos y 

actividades empleadas capturaron el interés de los grupos y fomentaron la participación durante 

las sesiones.  

En contra parte, no se identificaron comentarios de ninguna índole, por parte del personal 

del centro o encargados/as de los y las estudiantes, en relación a lo desarrollado en el taller. 

Concretamente, sobre los resultados post-intervención se preguntó a las maestras si habían 

identificado algún cambio en la conducta de sus estudiantes, o en la composición de los subgrupos 

en la clase. La respuesta generalizada en relación a estas cuestiones fue el no haber identificado 

diferencias positivas en el trato entre los subgrupos, y más bien, en algunos casos, se señalaba que 

ciertas conductas o rivalidades se habían agravado. Esto parece ir de la mano con lo encontrado en 

los cuestionarios donde algunos indicadores señalaban el crecimiento de las diferencias y 

conflictos entre subgrupos dentro de la clase. 

En relación a lo señalado en torno a la dinámica del grupo y a la presencia de ciertos 

conflictos, es importante tomar en consideración varios elementos. Por un lado, se puede referir a 
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la generación de conflictos a partir de la dinámica misma de las relaciones en la clase. Esto, pudo 

haber sido menos evidente al inicio del curso lectivo, pues los subgrupos y vínculos específicos 

aún no se habían formado; no obstante, conforme el curso educativo avanzó y las relaciones se 

fueron estableciendo más claramente, las diferencias entre ciertos estudiantes o grupos pudieron 

hacerse más evidentes y derivar incluso en ciertos roces.  

Esta es una característica especialmente prevalente de esta población pues, en 2015, 

durante la evaluación inicial, el equipo docente había indicado que los conflictos entre estudiantes 

eran precisamente una de las situaciones más prevalentes.  

Tomando esto en cuenta, se puede entender que, una intervención de corta extensión y 

objetivos concretos, no tendría un efecto directo en un fenómeno que se ha manifestado ya durante 

varios años. Sin embargo, sería muy importante tomar esto en consideración, a la hora de plantear 

futuras intervenciones, buscando atender a través de esfuerzos combinados desde diferentes 

sectores, problemas de esta magnitud y prevalencia.  

A pesar de esto, la tendencia a conversar sobre estos temas con el equipo docente, o a 

manifestarlos en su presencia, podría ser un indicador que representa un avance más en el 

fortalecimiento del vínculo docente - estudiante.  

Por otro lado, dentro de los aportes identificados se describieron la importancia de salir de 

las actividades rutinarias e implementar otros métodos de trabajo. En relación a esto, se destacó el 

trabajo en grupos, particularmente en los conjuntos que no estaban formados por amigos o 

personas cercanas, sino de otros compañeros y compañeras que se conocen o interactúan poco. 

Con respecto a otros aspectos que habrían sido relevantes de abordar, fue señalado por 

todas las maestras el trabajo con madres y padres de estudiantes; aludiendo a la importancia de su 
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acompañamiento al inicio de la adolescencia y la necesidad de trabajar en la enseñanza de valores, 

especialmente el respeto.  

Por último, en relación a las recomendaciones al equipo de trabajo, las maestras 

coincidieron en señalar que sería importante que el facilitador de las sesiones se mostrara más 

como una figura de autoridad, que una persona al nivel del grupo de estudiantes, pues establecer 

el control a partir de ese rol podría ser más complicado. También indicaron que sería conveniente 

el poder darle ritmo y continuidad a las sesiones de trabajo, pues las múltiples pausas, sufridas por 

situaciones ajenas al equipo de trabajo, impidieron en cierta medida la consolidación y posterior 

interrelación de algunos contenidos.  

La información compartida por las maestras abre la puerta para la consideración de la 

intervención en dos planos, por un lado, éxitos y logros y por el otro los aspectos a mejorar.  

Dentro de la primera línea, el elemento más destacado habría sido la vinculación del grupo 

con intervención y el equipo de trabajo. Al considerar la intención y el deseo de niños y niñas, de 

trabajar semana tras semana por un periodo incluso más extenso, da luz sobre la creación de un 

espacio que promovió buenas sensaciones entre sus participantes. A partir de la creación de este 

espacio y este rapport, parece que la única limitante para la consecución de diferentes objetivos 

sería una externa; por ejemplo, el no contar con un espacio designado periódicamente para llevar 

a cabo las sesiones programadas.  

Por otro lado, una de las circunstancias más negativas que se pueden tomar a partir de la 

información recogida, es la percepción de dos de las maestras en relación a la intervención, a la 

cual caracterizaron como inefectiva, informal y en particular, poco relevante.  

Esto se pudo ver reflejado en diversos momentos del trabajo. Al inicio, con pocos aportes 

o implicación a las temáticas del taller; posteriormente con los intermitentes espacios para el 
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desarrollo de las sesiones, y al final, con la dificultad para identificar algún aporte de la 

intervención en cualquier área del ámbito escolar.  

Sobre esto sería relevante en el futuro, favorecer la vinculación al proceso por parte del 

personal docente, principalmente en línea con la revisión de los resultados obtenidos y el desarrollo 

de la intervención, de manera que se pueda dar un mejor reporte de lo que ocurre durante la 

intervención y los alcances correspondientes.  

Para cerrar, se puede observar que la perspectiva de las docentes en cuanto a los resultados 

coincide de manera general con lo reflejado en los cuestionarios, donde la mayor parte de los 

indicadores se mantuvieron en niveles estables entre la primera y segunda evaluación, lo que 

parece sugerir un nivel mínimo de variación a partir de la intervención realizada.  

Sin embargo, es relevante señalar, que los resultados encontrados tienden a una 

composición positiva del clima del aula, o, en otras palabras, el clima del aula ya mostraba ciertas 

características favorecedoras y se podría indicar que la intervención ayudo a mantener y mejorar 

en cierta medida dichos aspectos, particularmente en relación al apoyo docente.  

Asimismo, se deben analizar estos resultados, a la luz de las limitaciones del trabajo, 

principalmente en relación a la breve extensión (en sesiones efectivas); así como el poco tiempo 

que existió entre la conclusión de la intervención, el asentamiento de los resultados y su medición 

final. Estos son dos aspectos que podrían haber influido en la valoración recibida de la 

intervención, no obstante, a pesar de estas circunstancias, si reflejó una variación positiva.  

 

Métodos y herramientas 

Como sea mencionado en diferentes instancias, para este trabajo se utilizaron diferentes 

métodos para la recolección y triangulación de la información, principalmente observaciones, 

entrevistas y cuestionarios; estos últimos dos, resumidos en este capítulo.  
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La utilización de dichos recursos permitió tener una visión más amplia y comprensiva del 

fenómeno abordado, siendo de gran utilidad tanto para el planteamiento concreto de la estrategia 

de intervención; como para la recolección de información y el análisis de los resultados.  

Las observaciones sirvieron como punto clave de contraste entre las conductas esperadas o 

instruidas como las apropiadas en el centro y el desarrollo habitual de las interacciones en los 

diferentes espacios de la escuela. Lo encontrado a través de este método fue especialmente útil al 

revisarlo al lado de las entrevistas iniciales, donde se reportaron algunas conductas típicas, así 

como las principales necesidades y demandas de los grupos y la institución.  

Con respecto a estos métodos, se puede afirmar que su utilización fue acertada en el contexto, 

ya que permitió, además de recoger información clave, adentrarse y hasta cierto punto integrarse 

más en la dinámica institucional, buscando reducir la distancia entre un aplicador externo y 

propiciar la vinculación con estudiantes y docentes.  

En relación a este aspecto, en intervenciones similares, podría ser de gran utilidad la 

implementación de estrategias de recolección de información participativas, así como el trabajo 

directo con las maestras, buscando fortalecer la relación con ellas de cara al inicio de la 

intervención.  

Por último, con respecto a la elección y utilización del cuestionario, es importante destacar que 

fue escogido pues, entre los instrumentos revisados, este ofrecía una serie de ventajas para la 

evaluación del Clima del aula. Dentro de los antecedentes revisados, este cuestionario fue uno de 

los más prevalentes, lo que reflejó su utilidad en diferentes contextos, así como su validez reciente, 

a partir de las revisiones realizadas en los últimos años, siendo la más reciente en 2002.  

Una de las principales ventajas, como se pudo observar en este capítulo, es que los datos 

ofrecidos por este cuestionario permiten una evaluación global de todos los ítems, o en función de 
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las categorías incluidas, lo que permite entender y analizar la información en diferentes 

dimensiones, y observar concretamente los cambios que se presentaron entre las evaluaciones.  

Por otro lado, el mayor inconveniente de esta escala fue el no estar validada para el contexto 

nacional, o de manera general para el ámbito latinoamericano. Su uso ha sido principalmente 

asociado a trabajos realizados en Estados Unidos. De la mano con esto, la escala debió ser 

traducida al español, y fue revisada a través del método de reverse-translation y una entrevista 

cognitiva; no obstante, existe la posibilidad de que la información en el instrumento no fuera de 

comprensión tan simple para el grupo de estudiantes participantes.   

 Sin embargo, cabe resaltar que la elección de esta escala sobre otras encontradas, 

respondió, por un lado, a su precisión para la medición del tema de interés, y por el otro a la 

ausencia de otros recursos, validados al contexto nacional, que pudieran ser efectivos en la 

recolección de la información relevante para este trabajo.  

 De forma general, se podría valorar positivamente la elección de los recursos para la 

recolección de la información, y, al mismo tiempo observar con buen ojo los resultados, 

generalmente positivos, a pesar de los diversos retos y dificultades que presentó la intervención y 

las diferentes partes que entraron en juego.  
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Capítulo 6: Clima del aula más allá de la población estudiantil 

El clima del aula, como un proceso que implica todas las partes dentro del salón de clase, 

y más aún, dentro del centro educativo, tiene claro que intervenciones que solamente tomen en 

cuenta el trabajo con estudiantes, se quedarían cortas al abordar el fenómeno. Teniendo esto en 

cuenta, se realizaron diversos acercamientos con los grupos directamente implicados en el trabajo 

con el cuarto nivel de la escuela María Auxiliadora.  

 A través de estos acercamientos y la revisión de lo propuesto por Milicic y Aron (2011), y 

Hoffman, Hutchinson y Reiss (2009) se pudieron observar más claramente algunas de las 

necesidades del personal de la escuela, y a partir de eso evaluar posibles estrategias de trabajo.  

En este capítulo se resumen los principales acercamientos considerados, y los métodos 

escogidos, haciendo especial énfasis a los productos obtenidos y dados al equipo interdisciplinario 

y grupo de maestras.  

Áreas de intervención 

Como se puede observar en los estudios resumidos en la sección de antecedentes, es común 

que el trabajo en el clima del aula se acompañe de un espacio y proceso de adaptación también 

para los docentes y otras figuras implicadas directamente en el trato cotidiano con chicos y chicas.  

Se puede ver, por ejemplo, en la propuesta de Perez (2007), como se trabajó en conjunto 

con los maestros y maestras guía de cada clase, integrándoles de lleno en el proceso de manera 

que al final del mismo, fueran los docentes quienes guiaron de las sesiones de intervención que se 

llevaban a cabo.  

De forma similar, el trabajo de Mynaříková (2012), implicaba el giro gradual desde la 

intervención externa de un equipo de trabajo, hasta un rol principal en la dirección de las sesiones 

por parte de los docentes.  
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Otra propuesta que implicaba el trabajo con figuras relevantes para los niños era la de 

O’Neill y Mercier (2003), quienes llevaron a cabo en primera instancia, talleres de trabajo e 

información con los padres, madres y personal docente, facilitando y preparando la transición que 

se llevaría a cabo en la escuela.  

Todas estas intervenciones compartían el factor común de requerir una fase previa de 

trabajo, directamente con docentes o encargados; para lo cual sería necesario preparar sesiones 

introductorias y de adaptación, que requerirían tiempo y espacio, compartido tanto por padres, 

madres o personas encargados, así como docentes.  

La otra gran área de intervención sería sobre el desgaste emocional y físico que sufre, de 

forma particularmente intensa, el personal encargado del trato con otras personas; descrito 

comúnmente como síndrome de desgaste profesional (o burnout) (Domínguez, 2015; Gobierno el 

Estado de México, 2013; Observatorio Permanente Riesgos Psicosociales, 2006).    

Este segundo aspecto no se implicaba directamente en el trabajo con los y las estudiantes, 

pero incide en otra parte clave para el manejo del clima del aula, que es el ánimo y la actitud de la 

maestra hacia su trabajo, todo esto como un potenciador y un soporte de los resultados señalados 

en el capítulo anterior.  

Alternativas de trabajo con docentes  

A partir de las perspectivas señaladas en el apartado anterior, se entablaron los primeros 

contactos con el personal de la institución, para conocer su valoración sobre las posibilidades de 

trabajo, particularmente con las maestras, padres y madres de familia. 

Tomando en consideración lo comentado, a través de varios encuentros, con miembros del 

equipo interdisciplinario y con las maestras guías de los grupos; fue claro que no sería factible el 

desarrollar un trabajo a través de diversas sesiones, con las maestras.  
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Esto debido a una amplía serie de limitaciones que incluían: problemas para conseguir un 

espacio en el que se pudieran llevar a cabo las sesiones, incompatibilidad de horario de las personas 

implicadas, imposibilidad para desarrollar este taller con las maestras antes de iniciar el trabajo 

con estudiantes.  

Según las impresiones recogidas, parecía que un desarrollo de sesiones previo a la 

intervención con la población estudiantil, presentaría tales inconvenientes, que podrían resultar 

incluso contraproducente para la inserción posterior del trabajo en el centro educativo.  

De esta manera, la propuesta original de trabajo con los docentes debió ser descartada y se 

procedió a la segunda línea de trabajo; la cual estaría orientada a actividades que cada persona 

pudiera realizar individualmente en un tiempo que designaran por su cuenta, sin necesitad de 

preocuparse por alguna actividad extracurricular. 

A partir de las posibilidades existentes, se optó por la recopilación de una guía para el 

manejo del estrés en el trabajo y síndrome de desgaste profesional. Esta guía (presente en el Anexo 

12), se acuñó a partir de lo señalado por Domínguez (2015), el Gobierno el Estado de México, 

(2013) y el Observatorio Permanente Riesgos Psicosociales (2006); y comprende una sección 

preventiva y una de trabajo directo sobre el problema, además de una referencia a otros recursos 

relacionados.  

En la sección de prevención se incluyó un breve cuestionario, el Maslach Burnout 

Inventory (MBI), como herramienta para favorecer la propiocepción e identificación de posibles 

problemas. En relación a esta fase, en la Guía sobre el síndrome de quemado (Observatorio 

Permanente Riesgos Psicosociales, 2006), se proponen 2 niveles de prevención, una primaria, que 

tiene que ver principalmente con acciones que se pueden tomar de manera general en la 

organización o el grupo. Y un segundo nivel que responde a cambios personales.  
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Para este segundo nivel, Domínguez (2015), propone trabajo sobre lo fisiológico, cognitivo 

y conductual; incluyendo actividades como: ejercicio físico y técnicas de relajación. Dentro de lo 

cognitivo considera estrategias como: reestructuración cognitiva y exposición gradual a estímulos 

estresores. En relación a la parte conductual, señala ejercicios para mejorar la asertividad, así como 

actividades lúdicas.  

La guía metodológica para la atención del desgaste profesional por empatía (Gobierno el 

Estado de México, 2013), señala la importancia del cuidado personal como un elemento esencial 

para sobrellevar las cargar laborales. Refiere a elementos básicos como alimentación balanceada, 

descanso adecuado y actividad social, además de psicoterapia individual, cuando fuera requerido.  

Toda esta información fue examinada y adaptada con tal de facilitar su acceso y 

entendimiento a las maestras del centro. Una vez revisada, esta fue entregada, de forma física, al 

personal correspondiente, al lado de una breve explicación de su relevancia y su uso.  

Un último aspecto en relación a la guía, está asociado a los pasos subsecuentes y su 

aplicación en el futuro. Con esto en cuenta, se incluyó también información sobre otras estrategias 

y recursos que se podrían implementar, para dar seguimiento a prácticas de autocuidado. Buscando 

de esta manera un continuo avance en todos los aspectos de la intervención, incluso cuando esta 

ya habría finalizado formalmente.  

Con respecto a la aplicación de la guía, cabe destacar que esta fue facilitada a las maestras 

durante la parte del final del proceso, como uno de los elementos de cierre y apoyo para el 

mantenimiento de las estrategias implementadas.  

De esta manera no fue posible recopilar información sobre sus efectos, no obstante, si se 

obtuvieron algunas referencias sobre las impresiones iniciales de la información y su posible 

utilidad para sobrellevar las cargas cotidianas del trabajo con chicos y chicas. 
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La información referida se tomó de las entrevistas realizadas al cierre de la intervención, 

un par de semanas después de haber otorgado las guías de autocuidado a las maestras.  

Uno de los aspectos que destacaban mayormente, era la utilidad de la herramienta en un 

contexto en el que reciben poca asistencia sobre autocuidado y burnout. Señalaban que lo más 

común es que los servicios y apoyos se centren en los niños y niñas, y se dejen de lado las posibles 

necesidades del personal del centro. En relación a esto, indicaron que la herramienta como tal y la 

referencia a recursos adicionales, sería altamente relevante para ellas en el futuro, pues en 

ocasiones, debido a desinformación o falta de tiempo, se les complicaba investigar con mayor 

profundidad sobre este tema. Señalaron, por último, la importancia de integrar propuestas de este 

tipo dentro del programa de trabajo de la escuela, de forma tal que se pudieran designar los recursos 

necesarios (como tiempo y espacio), para el desarrollo apropiado de un tema tan relevante.  
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Capítulo 7: Extrapolación: alcance en otros contextos 

El último objetivo de esta propuesta, va incluso más allá de lo desarrollado en los últimos 

meses. La posibilidad de implementar nuevas estrategias de intervención, sobre las cuales ya se 

tenga un acercamiento local, presenta un gran avance hacía el cambio. Permite que, en el futuro, 

diversas partes inicien un escalón más arriba, y facilita que lleguen también a un nivel más alto.  

En este capítulo se discuten las características de la intervención, a la luz de sus resultados 

encontrados y su vigencia para el ámbito nacional. Se complementa la información aquí 

desarrollada con los aportes en las conclusiones generales, recomendaciones y limitaciones, que 

permitirán realizar los ajustes pertinentes a la hora de llevar a cabo un plan de intervención similar.  

Revisión de los métodos de intervención 

Como se indicaba en las secciones iniciales de esta propuesta, además de buscar el 

mejoramiento del clima de aula en la escuela María Auxiliadora, se pretendía recopilar 

información relevante sobre la efectividad de diversas estrategias, métodos y programas de 

intervención, que permitieran un mejor planeamiento de cara al futuro.  

Se describen a continuación a las principales estrategias de intervención implementadas, 

con una breve referencia a los resultados obtenidos y posibles ajustes para el futuro. 

 Fichas personales para cada estudiante: este recurso les permitía a estudiantes llevar cuenta 

de sus partes favoritas de cada sesión del taller. Lamentablemente debido tiempo disponible en 

cada sesión, y los constantes atrasos que se sufrieron, su uso debió ser suspendido hasta la sesión 

final. Se recomienda su implementación solamente si se puede confirmar que las sesiones contarán 

con el tiempo suficiente, sin comprometer otras actividades.   

 Sociograma: esta herramienta permite recopilar información, de manera rápida, sobre las 

relaciones entre miembros de un grupo; es especialmente útil para observar o características clave. 

Su uso fue de gran utilidad, en a particular para observar personas que aún no se habían integrado 
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a algún grupo. Se recomendaría agregar preguntas que permitieran dar como respuesta más de un 

individuo, buscando así identificar también subgrupos y no solamente una persona en particular. 

 Actividades tipo juego: se implementaron dos actividades como juegos educativos, una se 

realizaba en grupos y consistía en que un miembro tomaba una palabra de una bolsa y la describía 

a sus compañeros. La otra se basaba en poner al grupo en un círculo y dar un mensaje, que se 

pasaría individualmente a cada persona, hasta la última persona. Ambas actividades motivaron 

mucha participación y entusiasmo, pero el transmitir el mensaje del porque se realizaron fue 

complicado, a pesar de que esto estaba contemplado dentro del cierre de cada actividad. 

Complementar este tipo de actividades con un espacio, por ejemplo, para notar lo aprendido, sería 

de mucha utilidad.  

 Presentaciones magistrales: esto refiere a la explicación directa de algún contenido, 

principalmente mediante a una descripción oral. Estas probaron ser muy útiles para alentar la 

discusión e introducir nuevos temas de trabajo para las sesiones. Complementarlas recursos 

audiovisuales, o de construcción en el aula podría potenciar su efecto. Se podrían acercamientos 

fuera de lo cotidianos (realizarlas fuera del aula), pero esto podría dividir la atención del grupo.  

 Retroalimentación: al final de varias actividades, se realizaba comentarios sobre lo 

desarrollado, o en algunos casos, se solicitaba al grupo realizar comentarios sobre sus impresiones. 

De manera general, esto no fue muy efectivo, pues usualmente el grupo estaba un poco 

desordenado al momento de realizarse y lo que se conseguía transmitir era mínimo. Sería 

recomendable enfocar al grupo al orden de la sesión, antes de dar la retroalimentación.  

 Presentaciones de un subgrupo: en ocasiones, como parte del desarrollo de un tema, se 

organizaban subgrupos y se les pedía que realizaran una presentación sobre un contenido en 

particular; se realizaron presentaciones magistrales y dramatizaciones. Las presentaciones 
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magistrales fueron inefectivas, pues los demás grupos no ponían atención suficiente para conseguir 

el mensaje; mientras que las dramatizaciones consiguieron más respuesta de sus compañeros. El 

regresar al grupo de jóvenes a su lugar en la clase, en vez de seguir en subgrupos, fue parcialmente 

exitoso; presentaciones que impliquen también a quienes no exponen, podrían ser más efectivas.  

 Anotaciones en papeles: parte de algunas actividades requería que niños y niñas anotaran 

un mensaje en un papel, y con esa información posteriormente se realizaba algún trabajo. Este fue 

un recurso muy útil en todos los casos, pues permitía recoger información e introducir la actividad. 

Sería importante aprovechar este recurso en el futuro, pero variarlo suficientemente con otros.  

 Actividad de cierre: esta consistió en que cada estudiante firmó un cartel en blanco, y 

debajo de su firma, se agregó una cualidad positiva; el cartel quedaría exhibido en la clase, al cerrar 

la intervención. Esta fue una de las actividades que se desarrolló con más orden y participación 

del grupo, asimismo promovió un ambiente de relaciones positivas entre miembros de cada grupo. 

La principal consideración sería en relación al tiempo, asegurando que se recojan comentarios para 

todo el grupo dentro del tiempo ordinario.  

 Anotaciones adicionales: actividades artísticas (pintura, escultura, música) o fuera del 

contexto de la clase (en el patio), podrían resultar más atractivas para el grupo, y se podrían utilizar 

también como recurso para variar las estrategias de intervención.  

Aplicación a futuro 

Tomando en cuenta los resultados desarrollados en los capítulos anteriores. Se puede 

entender que la estrategia metodológica empleada, a pesar de no arrojar resultados significativos 

según lo revisado en los cuestionarios; si mostró ser efectiva como herramienta para el 

mejoramiento del clima del aula; y en particular, para el mejoramiento en la calidad de las 

interacciones de estudiantes entre sí, y entre maestras y estudiantes. Esto, principalmente con base 

a lo que se pudo observar durante las sesiones. 



122 
 

De manera global, las actividades escogidas probaron ser del agrado de los grupos 

participantes, pero también útiles para el desarrollo de los temas. Asimismo, el adaptar los 

contenidos a las necesidades específicas de la población permitió un trabajo conjunto con otras 

instancias de la escuela, lo cual fortaleció el trabajo de ambas partes.  

El acercamiento con el grupo de estudiantes también fue un elemento clave, creando el 

vínculo con el taller, a partir de la empatía, y con base en esto, una alianza entre los demás. Y sin 

duda, el otro factor de éxito fue el trabajo de cerca con las maestras y el equipo interdisciplinario, 

con quienes se sostuvo siempre una constante retroalimentación, que permitió realizar los ajustes 

requeridos, de manera oportuna. No obstante, si bien en relación al planteamiento se mantuvo un 

vínculo cercano, durante el desarrollo de las sesiones se perdió un poco de esto, lo que podría estar 

asociado a la magnitud final de los resultados.  

A partir de esta información se puede afirmar que la propuesta (incluida en el Anexo 11) 

sería un buen punto de partida para profesionales en psicología o educación, interesados en trabajar 

el clima del aula en un centro de características similares a este.  

No obstante, se debe resaltar que, al referir a la propuesta de trabajo, no se buscar dirigir a 

una forma específica de llevar a cabo la intervención; sino, más bien al marco en el que se ubica 

este desarrollo, la investigación acción.  

Más allá de un tema específico o una actividad en particular, lo que debe guiar, en primera 

instancia, la intervención es la constante búsqueda y adaptación. La clave no se encuentra en la 

replicación directa de un plan de trabajo, sino en el tomar las propuestas como referencia y a partir 

de ahí delimitar el marco de acción.  
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Como lo fue en este trabajo, las ideas iniciales, o incluso el primer bosquejo de la 

intervención, podrá sufrir diversas modificaciones, pero siempre bajo el principio de un 

acercamiento gradual y continuo a la estrategia que tendrá un mejor efecto.  

Se enfatiza entonces que una intervención en un contexto similar, solamente podría ser 

exitosa a partir de la revisión constante de lo que demanda el entorno, al tiempo que se responde a 

esto mediante un repertorio amplio de posibilidades, recopilado antes y durante la intervención, 

que sea capaz de sobre responder con temáticas y métodos que puedan favorecer diversas 

necesidades específicas. En la sección de las recomendaciones se incluye más información sobre 

posibles ajustes a la propuesta de trabajo.  

Por último, cabe destacar que los datos incluidos en los primeros capítulos de la sección de 

resultados, representan un importante apoyo bibliográfico, especificando características 

poblaciones y del desarrollo cotidiano de las actividades en una institución semiprivada. Así como 

identificando problema y posibles planteamientos que podrían ser de utilidad para su resolución.  
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Reflexiones sobre la intervención y conclusiones generales 

Como objetivo central de este trabajo, se pretendía influenciar de manera positiva el clima 

del aula de la escuela María Auxiliadora, a partir de la implementación de diversas actividades e 

intervenciones alternativas, centradas en los intereses y necesidades de la población estudiantil. 

Además de esto, se buscaba caracterizar el contexto de la educación semiprivada en el país, donde 

actualmente existe un gran vacío. 

Con respecto al primer punto, y según lo revisado en los capítulos anteriores, se puede 

concluir que la intervención arrojó resultados positivos en relación al mejoramiento del clima del 

aula; esto en cuanto los principales indicadores, examinados a través de los cuestionarios y 

entrevistas, mostraron datos crecientemente positivos de una evaluación a la otra.  

De esta manera se pudo confirmar lo señalado por Pérez (2007), quien destacan la 

importancia de la intervención sobre los métodos de enseñanza y el trabajo en las relaciones entre 

estudiantes y maestros, como claves para la mejora del contexto educativo.  

No obstante, es relevante indicar que la magnitud del cambio encontrado (p>0.05) no es la 

suficiente para establecer una diferencia significativa entre lo hallado al inicio de la intervención 

y lo recopilado al final de la misma; por lo que no se pueden atribuir los resultados encontrados, 

de forma exclusiva o directa, a la intervención realizada.  

De la mano con esta consideración, también se debe referir que, al recolectar la información 

poco tiempo después de concluir la intervención, es posible que los contenidos no hayan tenido 

oportunidad de ser adecuadamente consolidados, por lo que los efectos medidos no responderían 

necesariamente al punto más alto en la curva de cambios, sino más bien, apenas al inicio.  

Debe indicarse también que, la estructura de la intervención se consiguió realizar según lo 

planteado inicialmente, recogiendo información y a partir de ella, elaborando los siguientes pasos 
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de la propuesta. No obstante, la inserción en la estructura organizativa de la escuela no se consiguió 

de manera satisfactoria, en tanto este trabajo se veía como un aporte o intervención externa, e 

incluso innecesaria; en vez de una parte más de las diferentes áreas de trabajo en la escuela.  

Tomando esto en cuenta, se puede entender que la magnitud de los resultados podría haber 

sido mayor si, entre otros aspectos, hubiera existido un vínculo de cooperación más estrecho entre 

el equipo de trabajo y el personal docente.  

Algunos de los principales inconvenientes encontrados en relación a este tema fueron, la 

imposibilidad de trabajar directamente con docentes, la continuidad y el ritmo de las sesiones de 

trabajo y la escogencia de algunos métodos de trabajo. Estos son factores, destacados en las 

propuestas de autores como Mynaříková (2012), así como Hoffman, Hutchinson y Reiss (2009), 

quienes sugieren que entre mayor sea la integración y colaboración del trabajo entre diferentes 

participantes del contexto educativo, mejores serán los efectos finales esperables.  

Asimismo, se puede entender que una de las mayores áreas de mejora en esta intervención, 

y en las posibles replicas a realizar posteriormente, se encuentra precisamente en la alianza con las 

figuras clave y el trabajo colaborativo a lo largo de todo el proceso.  

También en línea con la realización del proceso, uno de los aspectos más influyentes pudo 

ser la extensión de la intervención. El breve tiempo en el que se llevó a cabo y la pequeña cantidad 

de sesiones desarrolladas, podrían estar relacionados con el discreto efecto encontrado. No 

obstante, resulta alentador observar que, incluso a pequeña escala, un trabajo de este tipo, pudo 

generar resultados positivos.  

Uno de los mayores logros de la intervención está relacionado con el gran interés y la 

continua participación del grupo de estudiantes, a lo largo de las sesiones. Esto principalmente 
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cuando se toma en cuenta la poca participación e implicación de estos y estas, durante las lecciones 

regulares; según se vio reflejado en las observaciones, entrevistas y cuestionarios.  

De esta manera, si se puede considerar la alianza (del investigador) con las maestras, como 

un punto débil del trabajo, se puede destacar, sin duda, la vinculación con el grupo de jóvenes 

como uno de los puntos más fuertes. El acercamiento a los niños y niñas, a través de un lenguaje 

amistoso, que dejó de lado denominaciones jerárquicas; y por supuesto, la implementación de una 

metodología participativa e inusual, permitieron una gran vinculación y participación en las 

distintas actividades de esta intervención.  

La construcción de este vínculo no solo fue importante para la integridad y el desarrollo de 

las sesiones taller, sino que también sirvió como un estímulo y refuerzo para el sustentante de este 

trabajo, que vio como las diversas estrategias de intervención y el esfuerzo dedicado cada semana, 

generaba efectos positivos en los grupos, y a largo plazo en el trabajo de investigación.  

Además de esta valoración sobre el vínculo con los y las participantes, lo anterior también 

constituye un aspecto de gran importancia dentro del marco de trabajo en un centro educativo. 

Conseguir que la dinámica de la clase sea un contexto atractivo para la población estudiantil se ha 

identificado como uno de los mayores retos para la educación nacional, según se indica en el 

Estado de la Educación (2005, 2008). 

En contraste con esto, las maestras y la escala, señalaron que la interacción entre ciertos 

grupos no había tenido cambios positivos o en ciertos casos específicos había empeorado. Esto 

podría ser simplemente parte del desarrollo habitual de la dinámica en la escuela, pues, como se 

señalaba anteriormente, este era un problema que había sido señalado durante 2015, como una de 

las situaciones presentes en el centro.  
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Así, conforme el año avanzó y las alianzas entre subgrupos se asentaron, se pasó de una 

fase de conocimiento entre estudiantes y de adaptación a nuevos compañeros y compañeras de 

sección; a una división más marcada, que podría haber generado roces entre dichos subconjuntos 

o algunos de sus miembros.  

Se entiende entonces, que estos problemas, presentes desde años atrás, presentaran poca 

mejora, en un periodo de tiempo tan breve, a partir de una intervención que no necesariamente 

estaba dedicada directamente a su revisión. En relación a esto, es importante destacar que una 

intervención que se enfoque en la resolución de este tipo de conflictos, tendría que buscarse en un 

enfoque sistémico, que implique el trabajo desde diversas áreas, por un mayor periodo de tiempo.  

No obstante, algunos acercamientos, como la mezcla de personas de diferentes subgrupos, 

la expresión pública de emociones, y el compartir información personal con otros, podrían haber 

sentado las bases para un trabajo más profundo en las líneas de tolerancia y convivencia.  

En relación a esto, es importante destacar que una intervención que se enfoque en la 

resolución de este tipo de conflictos, tendría que buscarse en un enfoque sistémico, que implique 

el trabajo desde diversas áreas, por un periodo de tiempo sostenido.  

Por otro lado, los métodos dentro de la clase son un factor de gran importancia para el 

desarrollo apropiado del clima del aula, tal y como lo indica Pérez (2007). Por lo que debe 

entenderse la implementación de estrategias de trabajo innovadoras y participativas como uno de 

los primeros y más importantes pasos para generar un cambio positivo en el contexto escolar.  

Esto también se vio reflejado en la evaluación realizada a través de los cuestionarios, pues 

se podría referir que la valoración más negativa del factor “innovación” en la segunda aplicación 

de los cuestionarios, podría estar directamente asociado a la experiencia del grupo de estudiantes 

con métodos más dinámicos y participativos, durante la intervención efectuada; que contrastaban 
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marcadamente con lo encontrado tradicionalmente en clase y les hacía sentir el trabajo habitual 

como una carga, más que una oportunidad para probar o desarrollar ciertas habilidades o 

conocimientos, o incluso vínculos con sus demás compañeros.  

En suma, lo anterior sugiere que la elección de esta estrategia de trabajo con los y las 

estudiantes, y los resultados alcanzados a partir de la misma, sería uno de los elementos más 

importantes a tomar en cuenta a la hora de realizar una intervención de características similares.  

En línea con esto, la caracterización más negativa de los métodos de trabajo, a través del 

indicador de la escala CES, Innovación; parece responder al acceso a nuevos métodos y formas de 

trabajo. Es decir, a partir de lo observado durante las sesiones, es posible que los estudiantes 

entendieran más fácilmente que existen diferentes formas de abordar temáticas relevantes, y a 

partir de esto, presentaran una mayor desaprobación hacía los métodos de trabajo tradicionales.  

En un sentido general, parece ser que la cercanía de los diferentes actores con el equipo de 

trabajo se constituye como una de las principales claves del éxito, más allá de las líneas específicas 

de intervención que se siguieran. Comprendido de otra manera, se puede afirmar que las elecciones 

concretas de diferentes actividades o técnicas tendrían un papel secundario, ante la generación de 

empatía y motivación que se consiga en docentes y estudiantes. 

Otro de los puntos destacados de esta intervención, pretendía dar cuenta de la situación de 

una institución semiprivada en el país, en contraste con aquella de los centros públicos. Sobre esto 

se debe destacar que se encontraron discrepancias notables en la gran mayoría de indicadores 

establecidos, como lo eran población total, ingresos y egresos anuales, porcentaje de repitentes, 

promoción y deserción. De la misma forma, también se encontraron diferencias importantes con 

respecto a las políticas, particularmente la de matrícula. 
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La mayoría de estos indicadores reflejaron cierta ventaja de la educación semiprivada sobre 

la pública, por ejemplo, un mejor porcentaje de promoción. No obstante, con respecto a los 

métodos generales de trabajo, no parece existir mayor diferencia. La organización y lo realizado 

dentro de las clases parece ser idéntico a lo observado en centros públicos, consistiendo 

básicamente de presentaciones magistrales, seguidas de trabajo en libros de texto.  

Encontrar esto fue sorpresivo en un sentido, pues se podría asumir que, en centros 

semiprivados, donde dedican más recursos a la labor educativa, se encontrarían condiciones de 

trabajo innovadoras; no obstante, parece ocurrir prácticamente lo opuesto.  

Esto es sin duda un reflejo del estancamiento en los métodos educativos que tanto ha 

aquejado al país, y que no parece encontrar respuesta, incluso en centros especializados. Sin 

embargo, puede existir un factor clave y común entre los dos contextos, que podría explicar este 

problema; este es la población.  

Según se pudo observar, el promedio de estudiantes en la escuela María Auxiliadora ronda 

los 30 (por docente), lo cual está muy cerca del límite establecido por la ley, y es muy similar a lo 

que se puede encontrar en los centros educativos públicos con mayor cantidad de estudiantes.   

Así, la población parece ser el principal inconveniente que enfrenta la educación 

semiprivada, pues, en la mayoría de aspectos aventaja a la educación pública; pero muestra 

porcentajes más altos de población estudiantil total, y por clases, al límite de la capacidad docente, 

que igualan los peores promedios de centros públicos.  

Este sería uno de los aspectos estructurales que requerirían mayor atención, pues según 

indican O’Neill y Mercier (2003), grupos de gran tamaño imposibilitan el desarrollo de las 

estrategias de trabajo óptimas. Esto también se pudo confirmar durante el desarrollo de la 
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intervención, donde el trabajo con hasta 30 estudiantes a la vez limitó el uso de ciertos recursos y 

redujo el alcance de los contenidos compartidos. 

Se puede afirmar que esto se transformó en uno de los ejes centrales para la planeación de 

las sesiones. La consideración global de cómo mantener la organización y el control sobre la clase, 

tomó protagonismo e impidió el trabajo en características individuales, como si habría sido posible 

en una intervención con grupos de menor tamaño.  

Todo lo anterior sugiere que uno de los primeros cambios a implementar en el proceso de 

mejora del contexto educativo tendría que estar relacionado directamente con los métodos de 

trabajo dentro del aula. Donde estrategias participativas y de trabajo en grupo, de la mano con un 

seguimiento docente más cercano abren el camino al abordaje y establecimiento de relaciones 

positivas entre los actores dentro de la clase.  

Otro aspecto relevante, en relación a la caracterización del centro, y encontrado en la 

evaluación pre y post intervención, refleja que, para la primera evaluación, se hallaron 

puntuaciones altas y tendientes a una caracterización positiva del clima del aula. Es decir, de 

entrada, los estudiantes valoraban de forma positiva las características del centro, especialmente 

en las áreas relacionadas a la vinculación grupal y docente. Para la segunda evaluación se pudo 

ver un aumento de las puntuaciones generales que favoreció esta misma tendencia. 

Aunado a estos primeros puntos, y haciendo referencia ahora a los métodos e instrumentos 

de trabajo, se debe destacar el vacío de herramientas validadas para el contexto local. Como se ha 

indicado en otras secciones, no existe un instrumento, adaptado al ámbito nacional, que permita 

dar cuenta de las dimensiones correspondientes al clima del aula; y este podría ser un área de 

intervención a tomar en cuenta, en futuros trabajos sobre el tema.  
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Esta representa una de las mayores dificultades para evaluar de forma adecuada los 

resultados de la intervención; no obstante, se debe considerar este trabajo como una introducción 

al clima del aula, y centros semiprivados, más que una propuesta definitiva para su abordaje.  

Como cierre para este apartado, y a partir de los datos señalados, se desataca la efectividad 

de estrategias de trabajo alternativas como medio para la mejora del clima del aula. En relación a 

esto, debe darse gran importancia a la implementación organizada y formal, dentro del marco de 

trabajo del centro, pues un trabajo parcial y aislado probó tener un efecto reducido en la población.  

Con respecto al estado de la educación, se puede entender que este trabajo inicia con el 

asentamiento de las bases para la comparación de la educación pública y sus otras formas en el 

contexto nacional, en este caso la educación subvencionada o semiprivada. Y sin duda serán 

necesarias exploraciones posteriores, en este y otros centros, para conseguir una perspectiva más 

amplia y comprensiva de la situación de la educación. 

Como consideración global sería interesante comparar el estado basal de diferentes centros 

públicos, en relación a su valoración del clima del aula, y determinar, comparativamente, los 

efectos de una intervención de este tipo en lugares de características distintas.  

A partir de lo trabajado y encontrado en este proceso de investigación, se ofrecen a 

continuación algunas anotaciones concretas sobre prácticas y otras estrategias, que podrían 

beneficiar futuras intervenciones. Dicha información se encuentra organizadas en función del 

grupo, o persona, que se vería centralmente beneficiado; entendiendo también que trabajos en 

diversas áreas podrían tener influencia en otras zonas, no inicialmente consideradas.  

Dichas recomendaciones buscan atender los principales elementos faltantes, identificados 

durante este trabajo; y que permitirían un mayor grado de éxito en futuros proyectos. 
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Limitaciones 

Para cerrar este trabajo, se incluyen a continuación algunos de los mayores retos y 

dificultades encontradas durante su desarrollo, cuya contemplación y revisión sería de alta 

importancia para la intervención futura en temas relacionados con el clima del aula y trabajo en 

centros educativos semiprivados, 

Uno de los puntos que tuvo efecto a lo largo de la intervención fue la inserción en el 

contexto educativo, concretamente con respecto a la participación con el personal docente. Como 

se mencionaba en el capítulo 6, no fue posible realizar el trabajo deseado con los docentes a través 

de sesiones taller, previas y paralelas al trabajo con los y las estudiantes; y se debió reducir lo 

realizado con este grupo a brindarles información general sobre el autocuidado. Diversos (autores) 

acusan de la importancia de trabajar con este grupo, aludiendo a la concientización y vinculación 

que esto puede generar entorno el proceso y su importancia.   

Esto se pudo ver prontamente evidenciado, pues la imposibilidad de conseguir esta 

afiliación provocó que las maestras se sintieran desligadas del trabajo, y lo vieran como algo 

totalmente externo a su inherencia, participación y responsabilidad. Esto generó constantes 

dificultades durante las sesiones, por ejemplo: iniciar con frecuencia, 10 o 15 minutos más tarde, 

sin la posibilidad de recuperar este tiempo al final de la sesión; de forma similar, muchas veces se 

cancelaban sesiones para atender situaciones académicas, y hubo poca disponibilidad para darle 

continuidad y ritmo a las sesiones, de manera que en ocasiones transcurrían hasta tres semanas de 

una sesión a otra.  

Lo indicado también se podría encontrar también asociado a la oficialidad de la 

intervención; pues si bien se contaba con la autorización de todas las partes correspondientes, no 

existía un marco formal de trabajo, por ejemplo, manifestado en la existencia de una clase 
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bisemanal dedicada a las sesiones taller. Por lo que la intervención se veía como un trabajo externo 

y de poco peso, que podía ser sustituido por otras tareas oficiales, consideradas más importantes.  

Con respecto a esto es importante destacar que, como se menciona en varios textos, el 

trabajo paralelo y en conjunto, a través de diferentes áreas y disciplinas, tiene un efecto mayor en 

la intervención en centros educativos. Por lo que, la tendencia actual de la institución, a no trabajar 

desde las diferentes aristas y sobre un mismo eje, pudo ser de entrada, un factor que dificultara o 

limitara la obtención de mejores resultados.  

Además del marco en el que se desarrolló la intervención, también existieron cuestiones en 

relación a la metodología que dificultaron el aprovechamiento óptimo de la las sesiones y la 

información recolectada. 

Uno de estos problemas está directamente asociado al trabajo con grupos de estudiantes 

tan numerosos, pues, para el facilitador, quien además no contaba con asistencia directa del 

personal docente, fue difícil el poder desarrollar varios de los temas y actividades en un ambiente 

de orden y atención; y fue común en muchos casos que estudiantes perdieran el hilo del trabajo en 

un taller debido a conversaciones con compañeros y compañeras.  

Relacionado a esto, algunas actividades, por ejemplo, fuera del salón de clase, debieron ser 

cambiadas, a partir de la dificultad para mantener la disciplina de trabajo en el grupo.  

Por otro lado, en relación a los métodos para la recolección de información, uno de los 

aspectos que posiblemente limitó la precisión de la información obtenida, fue la ausencia de 

recursos e instrumentos validados, para la evaluación de los elementos correspondientes a esta 

temática. De las escalas existentes actualmente, ninguna se encuentra validada para el contexto 

nacional o centroamericano, por lo que fue necesaria la utilización de instrumentos cuyos 

parámetros se desconocen, lo cual impide tomar de manera concluyente los datos obtenidos.   
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Por otro lado, una de las principales limitaciones se encuentra relacionada a la extensión y 

ritmo del trabajo. A pesar de que la intervención se extendió por dos cursos lectivos y por casi 

ocho meses; la continuidad y ritmo de las sesiones fue poca, por ejemplo, habiendo espacios de 

tres semanas o más, entre una y otra.  

Esta dificultad para obtener continuidad pudo haber afectado la consolidación de 

contenidos, que en ocasiones quedaban libres, sin poder ser concretados debido a espacios muy 

grandes entres sesiones, o sesiones incompletas debido a atrasos. 

Tomando esto en cuenta, la extensión temporal de la intervención, a un trabajo más allá de 

siete sesiones, podría, generar una mayor magnitud del efecto,  

  Por último, de debe considerar la recopilación de los datos post intervención. Esto pues, el 

periodo entre la última sesión y la recolección de la información y los resultados obtenidos fue 

muy breve, apenas un par de semanas, periodo durante el cual algunos contenidos podrían estar 

aun asentándose e interiorizándose, y a partir de esto no se verían reflejados adecuadamente.  
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Recomendaciones 

A partir la revisión de antecedentes y bibliografía sobre el trabajo en el clima del aula, el 

trabajo desarrollado y los resultados obtenidos, se pueden extraer una serie de recomendaciones, 

que serían de especial relevancia para la extrapolación o replicación de este trabajo, o propuestas 

similares en el futuro.  

De la misma manera, la información aquí incluida podría ser de utilidad para las partes 

implicadas (por ejemplo: maestras o psicóloga), quienes podrían tomar las propuestas aquí 

desarrolladas como punto de partida para nuevas líneas de trabajo que procuren el mejoramiento 

de algunas de sus funciones y finalmente, generar mayor impacto positivo en el clima del aula, y 

de manera más amplia, en las actividades desarrolladas en el ámbito educativo.  

Se resumen a continuación las principales anotaciones en relación a este tema, 

categorizadas según los grupos que podrían estar mayormente interesados, a partir de sus tareas y 

posibilidades.   

Para la escuela 

Continuar con el trabajo tendiente al mejoramiento del clima del aula, y transportarlo a 

otros niveles, poniendo énfasis a la inclusión de nuevos métodos de enseñanza que promuevan la 

participación y vinculación de los grupos a partir del trabajo en diferentes contenidos.   

De continuar con esta intervención o con otras que amplíen los objetivos curriculares 

centrales, sería sumamente importante buscar la integración dentro del cronograma formal de la 

institución, de manera que existan espacios reservados para el trabajo, y evitar lo más posible, 

atrasos o cancelaciones de las sesiones o etapas.     

Considerar la implementación formal de mecanismos y recursos para promover el 

autocuidado del personal de la institución. 
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Fortalecer la oferta curricular en áreas de formación artística y/o humanizadora, con tal de 

complementar en diferentes áreas, algunas de las fortalezas del centro, como las instalaciones de 

las clases y la vinculación docente.  

Para docentes 

Dar uso a los canales de comunicación que la institución pueda ofrecer, o proponer la 

creación de nuevo canales, para informar situaciones que requerirían de la atención global de 

diversos grupos en la institución, ya sea para tratar situaciones sobre estudiantes, colegas o 

intereses generales, como apoyos formales para el autocuidado. 

Recopilar información directamente de estudiantes, por ejemplo, mediante encuestas, 

entrevistas o grupos focales; sobre dinámicas o actividades que les gustaría realizar y valorar su 

inclusión en las clases regulares, en la hora guía u en otros espacios.  

Acercarse a las madres y padres de familia para hacerles saber sus inquietudes y buscar una 

colaboración conjunta en los objetivos planteados. Promover diferentes espacios y estrategias de 

comunicación para promover este vínculo.  

Para el equipo interdisciplinario 

Coordinar labores con el equipo docente, de manera que se puedan establecer y aclarar 

expectativas, así como plantear y desarrollar objetivos conjuntos. En relación a esto, mantener 

canales de comunicación permanentemente abiertos con docentes, de manera que los planes de 

intervención y de trabajo se puedan modificar a tiempo, según las necesidades de los diferentes 

grupos.  

Buscar que se dediquen espacios formales al desarrollo de diferentes temáticas o 

intervenciones que se muestren importantes para los grupos; por ejemplo, dedicar una lección 
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bisemanal o mensual al trabajo con secciones o grupos de estudiantes que requieran de un 

seguimiento más directo.  

Coordinar esfuerzos las intervenciones externas de acuerdo con los objetivos anuales, de 

manera que se conjuguen los trabajos y se le pueda dar seguimiento a lo realizado por otros 

profesionales que actúan temporalmente en el centro.  

Para madres y padres de familia 

Dar la atención correspondiente a las anotaciones que puedan recibir directamente de las 

maestras u otro personal de centro, buscando seguir la misma línea de trabajo que se promueve 

desde la escuela y así potenciar sus efectos. 

Prestar especial atención a las conductas de sus hijos e hijas, y buscar identificar o 

conversar temas que puedan ser delicados y que no hayas sido referidos o encontrados por el 

personal del centro educativo.  

Para profesionales en el área de psicología educativa 

Coordinar con el centro un espacio formal para llevar a cabo la intervención, de manera 

que se puedan evitar al máximo atrasos o cancelaciones en el desarrollo de la intervención, y por 

el contrario se pueda llevar a cabo de la forma más cercana a lo programado.  

Recurrir a instrumentos que hayan sido validados en el ámbito nacional, o en su defecto, 

buscar alternativas de instrumentos validados en países latinoamericanos.  

Implementar variedad de estrategias y métodos, buscando evitar la repetición excesiva de 

un mismo recurso; especialmente en intervenciones con un gran número de sesiones, al observar 

cansancio o hastío en el grupo de trabajo, en relación a esta actividad.   
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Mostrarse como una figura de autoridad dentro de las sesiones, de forma tal que los niños 

y niñas atiendan a las indicaciones y solicitudes, para favorecer el mejor aprovechamiento del 

tiempo disponible y desarrollo apropiado de los contenidos. 

Al momento de recopilar la información para el planeamiento de las sesiones, consultar 

directamente con el grupo de estudiantes acerca de sus intereses y necesidades, por ejemplo, a 

través de grupos focales.  

Planear con mayor anticipación los periodos para realizar diversas actividades, a partir de 

la irregularidad y dificultad que presenta la inserción a una población como la señalada.  
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Anexos 

Anexo 1: Unidades Académicas 

Objetivos de las unidades educativas del programa de mejoramiento de clima social y escolar y 
desarrollo personal, de Arón y Milicic (1999). 
 
Unidad I: Evaluando el clima escolar  

 Que los alumnos conozcan el concepto de clima social escolar y los factores con los que 
se relaciona 

 Que los alumnos aprendan a evaluar el propio clima escolar 
 Sensibilizar a los alumnos en relación al efecto negativo de la violencia sobre los 

ambientes sociales 
 Visualizar las causas y consecuencias de la violencia en el contexto escolar 
 Generar en los estudiantes una actitud activa en el mejoramiento del clima social escolar 

 
Unidad II: De donde provienen mis fortalezas 

 Que el alumno tome consciencia de sus recursos internos y externos en distintas áreas.  
 Que el alumno valorice la importancia del apoyo de otros, y lo fortalecedor que es tener 

alguien que confié en uno. 
 Que los alumnos identifiquen a alguna persona clave en sus vidas que haya confiado en 

ellos. 
 Que el alumno pueda identificar cuáles son sus prioridades en relación a la familia, los 

amigos, el estudio, las entretenciones, el deporte, etc. 
 Que el alumno pueda identificar cuáles son sus expectativas para el futuro y cuáles son 

los pasos que debe seguir para cumplirlas. 
 
Unidad III: Por qué son importantes los amigos y las amigas   

 Que el alumno reflexione acerca de la importancia del grupo de amigos en general y 
cuando se enfrentan situaciones difíciles. 

 Que el alumno reconozca la importancia de generar espacios de convivencia para conocer 
más cercanamente a otros y entablar amistad. 

 Que el alumno desarrolle estrategias que permitan generar espacios de convivencia y 
cercanía con otros compañeros. 

 Que el alumno tome conciencia del estilo de relación interpersonal propio. 
 Que el alumno aumente se capacidad de autoexposición. 
 Que el mejore su capacidad de vincularse en relaciones diádicas.  
 Favorecer el establecimiento de vínculos entre los alumnos a través de la búsqueda de 

intereses comunes. 
 Favorecer el establecimiento de vínculos entre los alumnos a través del hecho de tener 

experiencias de vida comunes.  
 
Unidad IV: Mejorando la comunicación 

 Que los alumnos reflexionen acerca de las dificultades que acarrean los problemas de 
comunicación en la relación con otros.  
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 Que los alumnos conozcan los factores que facilitan y los que interfieren con una buena 
comunicación. 

 Que los alumnos conozcan y ejerciten la distancia personal más adecuada para una buena 
comunicación. 

 Que los alumnos desarrollen la capacidad de comunicarse en forma concordante. 
 Generar una actitud activa para la superación de las dificultades en la comunicación. 
 Reflexionar acerca de los factores relacionados con una buena sintonía emocional. 
 Reflexionar acerca de los factores relacionados con falta de sintonía emocional y sus 

consecuencias. 
 
Unidad V: Estrés  

 Que los alumnos reconozcan los signos del estrés.  
 Que identifiquen las fuentes generadoras de estrés. 
 Que compartan las estrategias que utilizan para disminuir la tensión.  

 
Unidad VI: Buscando soluciones 

 Que los alumnos reconozcan los elementos de un problema, las estrategias de resolución 
de problemas a través del desarrollo de pensamiento alternativo y de la capacidad de 
anticipar las consecuencias de sus actos.  

 Que los alumnos sean capaces de implementar la capacidad de toma de decisiones, 
eligiendo la mejor alternativa frente a una situación problema. 

 Que los alumnos sean capaces de aplicar una metodología de resolución de problemas a 
alguna dificultad personal.  

 Ejercitar la toma de distintas perspectivas frente a un determinado problema al analizarlo. 
 En relación al análisis de un problema, que los alumnos puedan desarrollar una actitud de 

tolerancia frente a las divergencias, de aceptación de las deferencias, capacidad de 
escuchar a otros, flexibilidad para incorporar nuevas perspectivas.   

 
Unidad VII: Resolviendo conflictos interpersonales  

 Que los alumnos conozcan las formas constructivas y no constructivas de resolución  
conflictos interpersonales 

 Que los alumnos puedan identificar cuáles son sus propias modalidades de enfrentar y 
resolver los conflictos interpersonales 

 Que los alumnos reflexionen acerca de cuáles son las formas  más apropiadas para 
enfrentar y resolver un conflicto.  

 Que los alumnos sean capaces de analizar las consecuencias para los involucrados y para 
el grupo, de cada una de las estrategias de enfrentamiento y resolución. 

 Que los alumnos ejerciten las distintas fases de un proceso de mediación entre pares.  
 
Unidad VIII: Somos responsables por nosotros mismos 

 Que los alumnos puedan darse cuenta de los riesgos a que están expuestos y sus 
consecuencias.  

 Que los alumnos tomen conciencia de su propia responsabilidad en la evitación de 
riesgos.  
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 Que los alumnos tomen conciencia de la necesidad de desarrollar estilos de vida sanos a 
través de un adecuado autocontrol. 

 Que los alumnos puedan identificar aquellos eventos y actividades en los cuales disfrutan 
y lo pasan bien.  

 Que los alumnos sean capaces de conectarse con estos eventos como una fuente de 
energía y revitalización.   
 

Anexo 2: Actividades de las sesiones 

En concordancia con los factores más importantes encontrados en la evaluación con la escala CES 

(Classroom Enviroment Scale), y según la secuencia de los temas desarrollados en las Unidades 

de Trabajo en Clase (Anexo 1), se consideraron algunas de siguientes actividades para su 

desarrollo en las diferentes sesiones; en negrita aparecen las que fueron finalmente empleadas. 

Actividades valoradas durante el desarrollo del taller:  

 Imaginería en grupo 
 Dibujo de un árbol o dibujo de una familia  
 Dibujo historia personal  
 Actividades de contacto físico regulado entre los estudiantes, por ejemplo, escribir un 

mensaje en la espalda del otro 
 Fichas de presentación 
 Anuncio sobre la propia personalidad  
 Hacer collages (temas: la seguridad, la confianza, la tolerancia, la amistad, las 

emociones en la escuela y en la familia, mi personalidad, etc)  
 Redacción de cuentos de hadas  
 Realización de historias basadas en los problemas personales  
 Presentación de escenas cortas basadas en libros u otros temas  
 Uso de instrumentos musicales, por ejemplo, para expresar emociones  
 Escultura 
 Pintura 
 Anotaciones de información clave en hojas de papel 
 Caja de misterios  
 Actividades al aire libre 
 Juegos en sub grupos 
 Juegos con todo el grupo como una unidad 
 Debates 
 Exposiciones magistrales 
 Retroalimentación grupal e individual 
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Anexo 3: Talleres con profesores – propuesta original 

Talleres con los profesores 

Tema del taller Objetivos Actividades 

Taller 1: 

Introducción al 

personal docente 

Introducirse formalmente con los/as 

compañeros/as directos del trabajo 

Explicar el plan de trabajo  

Conocer posibles aportes de los y las 

maestras 

Presentación  

Muestra del calendario y plan 

de trabajo 

Petición de sugerencias y temas 

a considerar 

Taller 2: 

Estrategias para el 

trabajo didáctico en 

el aula 

Mostrar formas alternativas de abordar 

temáticas 

Instrumentar en trabajo con diversas 

metodologías  

Abordaje de diversas 

actividades para realizar dentro 

de la clase 

Taller 3: 

Acercamiento y 

acompañamiento 

emocional a los 

estudiantes 

Introducir a la importancia del apoyo 

social y emocional 

Capacitar en estrategias para abordar el 

acompañamiento de estudiantes 

Destacar la importancia de la 

educación y el aprendizaje a 

nivel biopsicosocial 

Mostrar los beneficios de 

trabajar como un buenas 

relaciones alumno-profesor  

Taller 4: 

Estrategias de 

autocuidado y 

salud mental 

Explicar los riesgos que se corren al 

trabajar en una ocupación como esta 

Capacitar en el conocimiento y utilización 

de estrategias de autocuidado  

Exposición correspondiente a 

los riesgos de las profesiones  

Instrumentalización en el uso de 

estrategias de autocuidado   
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Anexo 4: Guía de entrevista 

Guía de entrevista profesores 

 ¿Cuánto tiempo ha sido profesor/a de estos estudiantes? 

 ¿Cómo es el ambiente dentro de la clase? 

 ¿Cómo es su relación con los estudiantes? 

 ¿Hay chicos o chicas que sean más inquietos que otros? ¿Qué hacen? ¿Cómo los maneja? 

 ¿Le es fácil detectar si algún estudiante se siente mal o actúa diferente? ¿Qué hace si lo 

detecta? 

 Recuerda alguna situación desagradable que le hizo llegar afectado/a a la clase ¿cómo fue 

la dinámica? 

 Cuando hay algún problema entre estudiantes ¿cómo lo maneja? 

 Cuando ha tenido algún problema con un estudiante ¿cómo lo manejó? 

 ¿Ha percibido a sus estudiantes cansado o aburridos en clase? ¿Ha cambiado o introducido 

alguna dinámica? 

 ¿Con cuál materia tienen mayor facilidad usted y su grupo? ¿Y con cuál más dificultades? 

 ¿Qué actividades son las que prefieren más sus estudiantes? ¿Cuáles les gustan menos? 

 ¿Le gustaría cambiar algo del grupo? ¿De la escuela? ¿De sus posibilidades como 

maestro/a? 

 ¿Su clase tiene buen clima? ¿Qué le hace falta para alcanzarlo?/ ¿Qué ha sido clave para 

conseguirlo? 
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Anexo 5: Consentimiento Informado 

Como parte del proceso de intervención, se elaboró un consentimiento informado con todos los 
requerimientos formales del comíte ético científico, el cual se entregó a la institución. Asimismo, a 
partir de los solicitado por el equipo intercisciplinario, se elaboró una versión corta del mismo 
consentimiento, la cual fue entregada directamente a los padres. 

A continuación se agregan las copias de ambos documentos:  
 
 
Consentimiento formal: 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

 
Clima del aula: exploración y trabajo para su mejora en el aspecto didáctico y 

socioemocional, con estudiantes de quinto grado de la escuela María Auxiliadora 
en el distrito Hospital de San José  

Código (o número) de proyecto: _____________________________ 
 
Nombre del Investigador Principal: Alessandro Jiménez Mora 
 
Nombre del participante: _______________________________________________ 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Este proyecto se realiza como parte de la tesis para 

obtener el título de licenciatura en psicología, de la Universidad de Costa Rica. El propósito 
de este trabajo es conocer más sobre estrategias para mejorar la interacción y el proceso de 
aprendizaje, en niñas y niños de segundo ciclo de primaria. El trabajo se realizará durante el 
final del curso lectivo de 2015 y la totalidad del curso lectivo de 2016.  

 
B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Con los niños/as participantes del proyecto se realizarán una serie de 

talleres, 1 vez por semana, durante 14 semanas. Los talleres se realizarán en horas lectivas. 
Los estudiantes participarán durante el taller en actividades de construcción oral (ejm 
debates) y de construcción artística (dibujos, pinturas, dramatizaciones), además de juegos 
dirigidos, en ocasiones. Los participantes del proyecto se responsabilizarán por asistir a todas 
las sesiones taller; no obstante cualquier persona podrá abandonar el proyecto cuando lo 
desee sin ningún compromiso.  

 

 

 

Escriba aquí su unidad académica 
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C. RIESGOS: 
1. La participación en este estudio no implica riesgo a la integridad física o psicológica 

de sus participantes. Cabe resaltar que estarán siendo parte de una intervención 
psico-educativa, basada en estudios anteriores y llevada a cabo bajo el modelo de 
sesiones-taller. Algunas de las actividades realizadas aquí podrían generar 
incomodidad o ansiedad entre los niños/as, pues se trata de dinámicas distintas de 
las que realizan habitualmente. También se podría presentar algún conflicto entre 
participantes durante alguna sesión, lo que podrías generar incomodidad o malestar. 

2. Si hubiera alguna situación que generara malestar en alguno/a de los participantes, 
se le brindará atención individual en el momento, por parte del equipo de trabajo. 
Si persistiera el malestar se coordinarían sesiones de atención individual por parte 
del equipo de trabajo, o incluso, de ser necesario, se darían referencias externas de 
profesionales, para el tratamiento requerido en busca de una total recuperación.  

 
D. BENEFICIOS: Este estudió podría beneficiar a sus participantes dándoles mejores 

estrategias para manejar sus emociones y también mejores formas de comunicarse y 
expresarse; de manera general, mejores recursos para interactuar en su ámbito cotidiano. 
También se podría mejorar el contexto inmediato del aula, con lo que se mejoraría la 
experiencia educativa en la institución. Además, como resultado de este estudio el equipo 
investigador obtendrá información importante sobre la dinámica de la clase y el clima del 
aula, que podría beneficiar a otras personas en el futuro.  
 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Alessandro 
Jiménez Mora, quien debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 
quisiera más información en algún otro momento, puedo obtenerla llamando a Alessandro 
Jiménez Mora al teléfono 8707-0942 en el horario de 8 a.m. a 6 p.m. Además, puede 
consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al 
CONIS –Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-
0333 extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional 
puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los 

teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
 
F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 
 
G. La participación de su hijo o hija en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse 

a su participación o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 
decisión afecte la calidad de la atención en el centro educativo o  la posibilidad de recibir 
una atención especializada en el futuro.  
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H. La participación de su hijo o hija en este estudio es confidencial, los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 
manera anónima. No obstante, convenciones y leyes nacionales e internacionales obligan a 
informar a las autoridades correspondientes sobre el conocimiento o la sospecha de casos de 
abuso o maltrato en menores de edad; en estos casos será obligación dar a conocer la 
información con la autoridad correspondiente.  

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

 

CONSENTIMIENTO 
 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 
ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 
Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad)            fecha 
 
 
 
 
 
Alessandro Jiménez Mora  1-1495-0999    firma      fecha 
_____________________________________________________________________________ 

Investigador a cargo del proyecto 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
                            

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Clima del aula: exploración y trabajo para su mejora en aspecto didáctico y socioemocional, con 
estudiantes de quinto grado de la escuela María Auxiliadora en el distrito Hospital de San José  

Sobre este documento: Los estudiantes de 5to grado de la escuela María Auxiliadora, han sido 
escogidos para participar en un proyecto de investigación-acción, a cargo de Alessandro Jiménez 
Mora, estudiante de la licenciatura en psicología de la Universidad de Costa Rica. 
 
Sobre el tema: Este es el clima del aula, que se refiere a las relaciones de los estudiantes con sus 
compañeros, con maestras y otros miembros del centro educativo.   
 
Sobre qué se hará: Se realizarán una serie de sesiones-taller semanal o bisemanalmente, durante 
aproximadamente 16 semanas, en horario lectivo, usualmente durante la hora guía. La actividades 
incluyen construcción oral (ejm: debates) y de construcción artística (dramatizaciones, dibujos, 
pinturas), además de juegos dirigidos, en ocasiones, etc. 
 
Sobre la participación: La participación de su hijo o hija en este estudio es voluntaria. Tiene el 
derecho de negarse o descontinuar su participación en cualquier momento, sin que esto le afecte 
de ninguna manera. La participación es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 
publicación científica pero de una manera anónima.  
No obstante leyes nacionales e internacionales obligan a informar a las autoridades sobre el 
conocimiento o la sospecha de casos de abuso o maltrato en menores de edad.  
 
Otros puntos: Si tuviera alguna duda o queja, pueda referirla contactando a Alessandro Jiménez 
Mora al teléfono 8707-0942 en el horario de 10 a.m. a 8 p.m. Con el mismo propósito, puede 
contactar con la escuela María Auxiliadora, directamente con el equipo interdisciplinario 
(psicóloga y orientadora), al teléfono 2221-8179. 
Si lo desea, puede solicitar una copia firmada del consentimiento informado oficial. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
CONSENTIMIENTO 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 
ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 
Por lo tanto, accedo a permitir la participación en este estudio de: 
_________________________________________________________________________ 
Nombre niño/niña participante 
_________________________________________________________________________ 
Nombre -  cédula - firma – fecha (madre/ padre/ representante legal) 
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Anexo 6: Cronograma de la propuesta original 

Semana Fase Objetivos Funciones y tareas 
Productos 
esperados 

1-4 Evaluación de 
la institución 

 Familiarización con las 
institución y quienes la 
conforman 

 Investigar elementos 
relevantes a intervenir   

 Conjuntar lo 
encontrado a la 
propuesta de 
intervención 

 Realizar prueba piloto 
de los instrumentos 

 Reunión con personal de las institución 
equipo de apoyo (psicóloga/o, trabajadora 
social, orientadora) y personal 
administrativo 

 Entrevistas con el equipo de apoyo, 
docentes y director/a 

 Inclusión de problemas señalados en el 
plan de trabajo 

 Reunión de supervisión (semana 2 y 4) 
 Realizar prueba piloto de los instrumentos 

a utilizar 
 Supervisión con personal del centro 

(semana 3) 

 Resumen de 
entrevistas 
realizadas 

 Plan de trabajo 
contextualizado 
para la 
institución 

 Instrumentos 
adaptados   

5-6 Medida pre-
aplicación 

 Recolectar las medidas 
pre-intervención 

 Preparar y aplicar los cuestionarios 
 Supervisión con personal del centro 

(semana 6) 

 Cuestionarios 
resueltos 

7  
 Preparar material para 

sesiones taller con 
docentes 

 Conseguir y establecer todo lo necesario 
para los talleres con docentes (materiales, 
espacio, fecha) 

 Reunión de supervisión 

 Plan de trabajo 
de sesiones con 
fecha y horario 
definidos 

8-11 
Instrumentación 

del personal 
docente 

 Dar a conocer la 
propuesta de 
intervención a 
docentes 

 Instrumentar en 
métodos para aplicarla 

 Dotar de estrategias de 
autocuidado 

 Realizar una sesión introductoria donde se 
explica en que consiste la propuesta 

 Realizar 2 sesiones en donde se 
instrumenta en habilidades y metodología 

 Realizar una sesión dedicada al 
autocuidado 

 Reunión de supervisión (semana 9 y 11) 
 Supervisión con personal del centro 

(semana 9) 

 Bitácoras de las 
sesiones  

12  
 Preparar material para 

sesiones taller dentro y 
fuera del aula 

 Conseguir y establecer todo lo necesario 
para los talleres con estudiantes 
(materiales, espacio, fecha) 

 Reunión de supervisión 

 Plan de trabajo 
de sesiones con 
fecha y horario 
definidos 

13-14 Aplicación de 
talleres 

 Introducir el trabajo 
con estudiantes 

 Preparar el material 
para los talleres 

 Realizar los talleres de introducción para la 
propuesta dentro del aula, y la propuesta 
fuera del aula 

 Reunión de supervisión (semana 14) 
 Supervisión con personal del centro 

(semana 13) 

 Bitácoras de las 
sesiones 

15-20 Aplicación de 
talleres 

 Trabajar temas de 
recursos personales y 
redes de apoyo 

 Preparar el material 
para los talleres 

 Realizar los talleres dentro del aula 
correspondientes a la Unidad 2, 3 y 4. 

 Realizar los talleres de expresión artística 
2, 3 y 4. 

 Fortalezas y redes de apoyo 

 Bitácoras de las 
sesiones 
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 Reunión de supervisión (Semana 16, 18 y 
20) 

 Supervisión con personal del centro 
(semana 17) 

21-26 Aplicación de 
talleres 

 Trabajar tema de 
problemas cotidianos y 
como hacerles frente 

 Preparar el material 
para los talleres 

 Realizar los talleres dentro del aula 
correspondientes a la Unidad 5, 6 y 7. 

 Realizar los talleres de expresión artística 
5, 6 y 7. 

 Reunión de supervisión (semana 22, 24 y 
26) 

 Supervisión con personal del centro 
(semana 21 y 25) 

 Bitácoras de las 
sesiones 

27 Aplicación de 
talleres 

 Dar cierre al trabajo en 
clase con las Unidades 
temáticas 

 Realizar taller dentro del aula 
correspondiente a la Unidad 8. 

 Reunión de supervisión 

 Bitácoras de las 
sesiones 

29-32 Aplicación de 
talleres  

 Dar cierre al trabajo de 
los talleres 

 Preparar el material 
para los talleres 

 Realizar los talleres de expresión artística 
8, 9 y 10. 

 Reunión de supervisión (semana 29 y 31) 
 Supervisión con personal del centro 

(semana 30) 

 Bitácoras de las 
sesiones 

33  
 Sistematización de la 

información y 
productos de los 
talleres 

 Organizar los materiales obtenidos de los 
talleres  

 

 Bitácoras 
organizadas 

 Conclusiones 
parciales de la 
experiencia 

34-35 Evaluación 
post-aplicación 

 Recolectar las medidas 
post-intervención  Preparar y aplicar los cuestionarios  Cuestionarios 

resueltos 

36-37 Evaluación 
post-aplicación 

 Realizar el cierre de la 
intervención en el 
centro educativo 

 Analizar los datos 
obtenidos  

 

 Realizar una última sesión con los grupos a 
manera de cierre 

 Reunirse con personal de la institución para 
dar un reporte parcial de la práctica 

 Analizar y comparar los datos de las 
medidas pre y post y los resultados 
cualitativos 

 
 

38-40 Evaluación 
post-aplicación 

 Dar retroalimentación 
a la institución 

 Preparar la 
información para la 
entrega del proyecto 

 Presentar y defender el 
TFG 

 Redacción de los resultados del trabajo 
 Presentación final de resultados a la 

institución 
 Reunión de supervisión 

 Defensa del 
TFG 
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Anexo 7: Instrumentos y escalas 

 

 
 
 
 

 
 

CES  

Escala del Clima del Aula 
 
 

 
 
 
 
 
Instrucciones: 
 

 En este folleto hay 90 frases; estas frases hacen referencia a situaciones de la escuela. 

Vos debes decidir cuáles de estas afirmaciones son ciertas para tu aula y cuáles son 

falsas.  

 Si pensás que un enunciado sobre algo que sucede en su clase es verdadero, o que 

sucede la mayor parte del tiempo, marcá la casilla V (verdadero). Si crees más bien 

que la declaración es falsa, o que casi nunca pasa en la clase, marcá la casilla F (falso).
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Enunciado Verdadero Falso 
1.      Los estudiantes ponen mucha energía en lo que hacen aquí. V F 
2.      Los estudiantes en esta clase se conocen muy bien entre sí. V F 
3.      Este profesor pasa muy poco tiempo solamente hablando con los estudiantes. V F 
4.      Casi todo el tiempo de clase se dedica a la lección del día. V F 
5.      Los estudiantes no se sienten presionados por competir aquí. V F 
6.      Esta es una clase bien organizada. V F 
7.      Existe un conjunto claro de normas para que los estudiantes sigan. V F 
8.      Hay muy pocas reglas a seguir. V F 
9.      Las nuevas ideas siempre se están probando. V F 
10.  Los estudiantes constantemente sueñan despiertos en esta clase. V F 
11.  Los estudiantes de esta clase no están muy interesados en conocer a otros estudiantes. V F 
12.  El maestro tiene un interés personal en los estudiantes. V F 
13.  Se espera que los estudiantes realicen el trabajo cotidiano de la clase durante la clase. V F 
14.  Los estudiantes se esfuerzan por obtener las mejores notas. V F 
15.  Los estudiantes casi siempre están en silencio en esta clase. V F 
16.  Las reglas en esta clase parecen cambiar mucho. V F 
17.  Si un estudiante rompe una regla de esta clase, seguramente se mete en problemas. V F 
18.  Lo que hacen los estudiantes en una misma clase es muy diferente según el día. V F 
19.  Los estudiantes ven constantemente el reloj en esta clase.  V F 
20.  Muchas amistades se han hecho en esta clase. V F 
21.  El profesor es más como un amigo que una autoridad. V F 
22.  A menudo se habla más en clase de actividades que los estudiantes hacen fuera de la 
escuela, que de temas relacionados con la clase. V F 

23.  Algunos alumnos siempre tratan de ver quién puede responder a las preguntas primero. V F 
24.  Los estudiantes se distraen mucho en esta clase. V F 
25.  El profesor explica lo que sucederá si un estudiante rompe una regla. V F 
26.  El profesor NO es muy estricto. V F 
27.  Maneras nuevas y diferentes de enseñar NO se utilizan muy a menudo en esta clase. V F 
28.  La mayoría de los estudiantes en esta clase realmente prestan atención a lo que diga el 
profesor. V F 

29.  Es fácil conseguir un grupo para un trabajo grupal. V F 
30.  El maestro deja lo que está haciendo para ayudar a los estudiantes. V F 
31.  Realizar trabajo en clase es muy importante para la nota de la clase. V F 
32.  Los estudiantes no compiten entre sí aquí. V F 
33.  Esta clase es a menudo un escándalo. V F 
34.  El profesor explica cuáles son las reglas. V F 
35.  Los estudiantes pueden tener problemas con el profesor por hablar cuando no se supone 
que hablen. V F 

36.  Al maestro le gusta que los estudiantes hagan proyectos inusuales. V F 
37.  Muy pocos estudiantes participan en discusiones o actividades de clase.  V F 
38.  Los estudiantes disfrutan de trabajar juntos en proyectos grupales de esta clase.  V F 
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39.  A veces el maestro avergüenza a los estudiantes por no saber la respuesta correcta.  V F 
40.  Los estudiantes no hacen mucho trabajo en esta clase. V F 
41.  Entregar una tarea tarde afecta la nota. V F 
42.  El profesor casi nunca tiene que decir a los estudiantes que deben volver a sus 
escritorios.  V F 

43.  El profesor explica “el porqué” de las reglas de la clase. V F 
44.  Los estudiantes no siempre tienen que seguir las reglas en esta clase. V F 
45.  Los estudiantes tienen muy poco que decir sobre cómo se usa el tiempo de la clase. V F 
46.  Una gran cantidad de estudiantes dibuja o se escriben mensajes en las clases.   V F 
47.  Los estudiantes disfrutan de ayudarse unos a otros con tareas y trabajos.   V F 
48.  Cuando este profesor habla, parece que se cree superior a sus estudiantes.  V F 
49.  Por lo general, hacemos todo lo que nos propusimos hacer.  V F 
50.  Las notas no son muy importantes en esta clase. V F 
51.  El profesor tiene que decir a los estudiantes que se calmen frecuentemente.  V F 
52.  Dependiendo de cómo se siente del profesor se le permite hacer ciertas cosas a los 
estudiantes.  V F 

53.  Los estudiantes se meten en problemas si no están en su pupitre cuando ya va a empezar 
la clase.  V F 

54.  El profesor piensa en proyectos poco comunes para que los estudiantes realicen. V F 
55.  A veces, los estudiantes presentan algo de lo que han trabajado en la clase.  V F 
56.  Los estudiantes no tienen mucha oportunidad de conocerse unos a otros en esta clase.  V F 
57.  Si los estudiantes quieren hablar de algo esta profesora encontrará tiempo para hacerlo.  V F 
58.  Si un estudiante falta a clase durante algunos días, se necesita esfuerzo para ponerse al 
día.  V F 

59.  Los estudiantes aquí no se preocupan por las notas de los otros estudiantes.  V F 
60.  Las asignaciones son por lo general claras para que todos sepan qué hacer.  V F 
61.  Hay formas establecidas de trabajar en las cosas.  V F 
62.  Es más fácil meterse en problemas aquí que en muchas otras clases.  V F 
63.  Se espera que los estudiantes sigan las reglas mientras trabajan.  V F 
64.  Muchos estudiantes parecen estar medio dormidos durante esta clase. V F 
65.  Se necesita mucho tiempo para llegar a conocer a todo el mundo por su nombre en esta 
clase.  V F 

66.  El maestro quiere saber lo que los propios alumnos quieren aprender.  V F 
67.  Este maestro a menudo toma tiempo de la lección para hablar de otras cosas fuera de la 
materia.  V F 

68.  Los estudiantes tienen que trabajar para obtener una buena nota en esta clase. V F 
69.  Esta clase casi nunca se inicia a tiempo. V F 
70.  En las primeras semanas el profesor explica las reglas acerca de lo que los estudiantes 
pueden y no pueden hacer en esta clase.  V F 

71.  El maestro está abierto a negociación.  V F 
72.  Los estudiantes pueden elegir dónde sentarse.  V F 
73.  Los estudiantes a veces hacen trabajo extra por su cuenta durante la clase.  V F 
74.  Hay grupos de estudiantes que no se llevan bien en esta clase.  V F 
75.  Este profesor NO confía en los estudiantes.  V F 
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76.  Esta clase es más para hacer amigos que para aprender algo.  V F 
77.  A veces la clase se divide en grupos para competir entre sí. V F 
78.  Las actividades en esta clase están claras y cuidadosamente planeadas.  V F 
79.  Los estudiantes no siempre están seguros de si algo está en contra las reglas o no.  V F 
80.  El profesor sacaría a un estudiante fuera de clase si él se comporta mal.  V F 
81.  Los alumnos realizan el mismo tipo de tareas casi todos los días.  V F 
82.  Los estudiantes realmente disfrutan de esta clase.  V F 
83.  Algunos estudiantes en esta clase no se llevan bien. V F 
84.  Los estudiantes tienen que cuidar lo que dicen en esta clase.  V F 
85.  El maestro se apega al trabajo en clase y no se desvía.  V F 
86.  Los estudiantes suelen pasar el año incluso si no se esfuerzan mucho.  V F 
87.  Los estudiantes no interrumpen el profesor cuando habla.  V F 
88.  El maestro es consistente en el trato con los estudiantes que violan las reglas.  V F 
89.  Cuando el profesor hace una nueva regla,  es tomada en serio.  V F 
90.  En esta clase, a los estudiantes se les permite hacer sus propios proyectos. V F 
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LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES 
A. Goldstein 

 

Nombre del/la participante: _____________________________________________________ 

Edad: ___________   Sección: ____________________  Sexo: ______________ 

 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en la interacción social 

más o menos eficientemente. Vos deberás determinar, con qué frecuencia usás cada una de estas 

habilidades, marcando con una equis (X) en la columna derecha y en la fila correspondiente, usá 

lo siguiente como referencia: 

 Nunca o casi nunca usás la habilidad 

 A veces usás la habilidad 

 Siempre usás la habilidad 

 

 

 Trabaja rápidamente y no demores mucho tiempo en cada pregunta; queremos tu primera 

reacción, no un proceso de pensamiento prolongado. 

 No hay respuestas “correctas” ni “incorrectas” 

 Todas las preguntas deben ser respondidas 

 Gracias por tu colaboración 

 Ahora podés empezar 
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Número de Ítem Nunca A veces Siempre 
1. ¿Prestás atención a la persona que te está hablando y hacés 

un esfuerzo para entender lo que te está diciendo?     

2. ¿Empezás conversaciones con otras personas y después las 
seguís por un rato?     

3. ¿Hablás con otras personas sobre cosas de interés mutuo?   
   

4. ¿Cuándo no entendés algo se la pedías a la persona 
adecuada?     

5. ¿Dejás que los demás sepan que estás agradecido con ellos 
por algo que hicieron por vos?     

6. ¿Te esforzás por conocer nuevas personas por propia 
iniciativa?    

7. ¿Ayudas a presentar nuevas personas con otras?   
   

8. ¿Le hacés saber a los demás lo que te gusta de ellos?   
   

9. ¿Pedís ayuda cuando la necesitás?  
   

10. ¿Elegís la mejor manera de ingresar en un grupo que está 
realizando una actividad, y luego te integrás en él?     

11. ¿Explicás las cosas de tal manera que las personas puedan 
entenderlas fácilmente?     

12. ¿Prestás cuidadosa atención a las cosas y luego las seguís?  
   

13. ¿Pedís perdon a los demás cuando hacés algo que sabés 
que está mal?     

14. ¿Intentás convencer a los demás de que tus ideas son 
mejores o más útiles que las de ellos?    

15. ¿Intentás comprender y conocer las emociones que sentís?  
   

16. ¿Permitís que los demás sepan lo que sentís?  
   

17. ¿Intentás comprender lo que sienten los demás?  
   

18. ¿Intentás comprender el enojo de la otra persona?   
   

19. ¿Permitís que los demás sepan que vos te interesás o te 
preocupás por ellos?    

20. ¿Cuándo sentís miedo, pensás por qué lo sentís, y después 
intentás hacer algo para calmarlo?    

21. ¿Te premíás después de hacer algo bien?  
   

22. ¿Pedís permiso para hacer algo cuando es necesario, a la 
persona indicada?    
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Número de Ítem Nunca A veces Siempre 

23. ¿Compartir tus cosas con los demás?  
   

24. ¿Ayudás a quien lo necesita?   
   

25. ¿Si estás en desacuerdo con alguien tratás de llegar a un 
acuerdo?    

26. ¿Controlás tu carácter para no perder el control?  
   

27. ¿Defendés tus derechos dando a conocer cuál es tu 
postura?     

28. ¿Te controlás cuando los demás te hacen bromas?  
   

29. ¿Te mantenés alejado de situaciones que podrían causarte 
problemas?    

30. ¿Encontrás otras formas para resolver situaciones difíciles 
sin tener que pelearte?    

31. ¿Le decís a los demás de manera, clara, pero sin enojarte, 
cuando ellos hicieron algo que no te gusta?    

32. ¿Intentas escuchar a los demás y responder imparcialmente 
cuando ellos se quejan de vos?    

33. ¿Reconocés al otro equipo después de un juego si se lo 
merece?    

34. ¿Hacés algo que te ayude a sentir menos vergüenza?  
   

35. ¿Si te dejan de lado en una actividad después hacés algo 
para sentirte mejor?    

36. ¿Decís a los demás cuando sentís que un amigo fue tratado 
injustamente?    

37. Si alguien está tratando de convencerte de algo, ¿escuchás 
a esa persona y después decidís que hacer?    

38. ¿Intentás comprender la razón por la cual fracasaste en una 
situación puntual?    

39. ¿Te das cuenta y resolvés la confusión que te produce 
cuando los demás dicen una cosa y hacen otra?    

40. ¿Entendés de qué y por qué te acusan y después pensás en 
la mejor manera de relacionarte con la persona que te 
acusó?  

   

41. ¿Pensás la mejor forma para dar tu punto de vista antes de 
una conversación difícil?     

42. ¿Decidís vos lo que querés hacer cuando los demás quieren 
que hagas otra cosa distinta?    

43. ¿Si te sentís aburrido, intentás hacer algo interesante?  
   

44. ¿Si surge un problema, intentás determinar qué lo causó?    
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Número de Ítem Nunca A veces Siempre 

45. ¿Te fijás un objetivo antes de empezar una tarea?  
   

46. ¿Elegís de manera sincera cuán bien podrías hacer una 
tarea específica antes de empezarla?    

47. ¿Decidís lo que necesitás saber y cómo conseguir esa 
información?    

48. ¿Determinás objetivamente cuál de tus problemas es el más 
importante para solucionarlo primero?     

49. ¿Pensás en diferentes posibilidades y después elegís qué te 
hará sentir mejor?     

50. ¿Sos capaz de no distraerte y prestar atención a lo que 
querés hacer?     
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Ubicación percibida. Mynaříková.  
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Anexo 8: Categorías de análisis y de referencia 

 Metodología dentro del aula 

 Estrategias para mejorar la participación y fortalecer la consolidación de contenidos 

 Manejo de recompensas y castigos 

 Relación entre docente y estudiantes 

 Relaciones entre estudiantes 

 Atención (del docente) a las relaciones dentro del aula 

 Apoyo e integración de los/as estudiantes por parte del docente 

 Manejo de la disciplina  

 Manejo y resolución de conflictos por parte del docente 

 Manejo y resolución de conflictos por parte de los/as estudiantes 

 Actividades que favorecen el aprendizaje 

 Actividades que favorecen la interacción 

 Actividades que favorecen ambos (clima del aula) 
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Anexo 9: Guía de observación 

Dentro del aula 
 Organización de la clase (filas, circulo, individual, parejas, grupos, etc) 
 Ubicación del profesor en la clase (escritorio separado de estudiantes, trabaja en el 

escritorio o deambula por la clase, etc) 
 Porcentaje de trabajo grupal y trabajo individual  
 Estrategias implementadas a la hora de explicar contenidos 
 Métodos para consolidar la información (trabajo en clase) 
 Definición de tareas y trabajo extra clase 
 Actividades de ocio y esparcimiento 
 Manejo de problemas por parte del profesor  
 Formas para mantener la atención y manejar el descontrol del grupo 
 Recompensas y castigos 
 Líderes y actores principales 
 Actividades no académicas dentro de la clase (iniciadas por los estudiantes) 
 Tipo y manejo de evaluaciones dentro del aula 

 
Fuera del aula 

 Definición de grupos de niños/as (cuantos grupos, características principales) 
 Niños separados de grupos o agrupaciones significativamente más pequeñas 
 Personajes más participativos y líderes 
 Personajes con intervenciones negativas (gritos, golpes, insultos, amenazas, etc) 
 Interacciones dentro de los grupos 
 Interacciones entre distintos grupos 
 Actividades realizadas 
 Participación de profesores/administrativos en estas actividades 
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Anexo 10: Propuesta final de taller: Cronograma y planeamiento de las sesiones 

  

Sesión 1: Introducción y cuestionarios 

Objetivo general: Presentar la intervención al grupo de trabajo y hacer la evaluación cuantitativa.  

TIEMPO 
40 min ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES 

 
5 minutos 

Presentación del proyecto y presentación personal 
A través de una breve presentación magistral, se introducirá al 
facilitador/a al grupo y se describirá a los participantes la 
intervención y sus características. Se incluirán puntos como la 
metodología y la extensión de la intervención. 

Definir las características de la 
intervención 
Abrir espacio para la retroalimentación y 
elaboración de posibles puntos y 
estrategias de intervención 

-Espacio para 
anotar posibles 
consultas 

 
5 minutos 

Elaboración de fichas de presentación personal 
En pequeñas fichas se le solicitará a cada estudiante que anote su 
nombre y le incluya alguna característica suya de algo que le gusta. 
Al final de la sesión, se les pedirá a todos que anoten lo que les más 
les ha gustado de la sesión.  
Al inicio de cada sesión se les pedirá a un 20% que señalen lo que 
más les gustó de la sesión pasada; el resto irán pasando en las 
siguientes semanas. 

 
Dar un espacio para la introducción y 
conocimiento del grupo 
 

-Fichas para 
nombres 
-Marcadores, 
lapiceros y otros 
materiales para 
decorar y escribir 

 
28 minutos 

Compleción de los cuestionarios  
Se repartirán los cuestionarios a los estudiantes, se les explicará 
cómo rellenarlos y se les pedirá que lo hagan durante la sesión. Se 
resolverán consultas que puedan surgir sobre el cómo rellenarlos. 
Si alguien no pudiera terminar, se evaluarían espacios para 
continuar en la siguiente sesión. 

Recolectar los datos cuantitativos para 
valorar la intervención 

  Cuestionarios 

2 minutos 
Relleno de la ficha con la información del día 
Descripción de los temas y tareas a abordar durante la siguiente 
sesión 

Recordar los temas abordados durante la 
intervención. 
Preparar a los/as estudiantes para la 
próxima sesión. 

Fichas 
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Sesión 2: Sociograma 

Objetivo general: Observar relaciones y vínculos entre estudiantes  

TIEMPO 
40 min ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES 

 
7 minutos 

Presentación de la sesión y revisión de fichas 
A través de una breve presentación magistral, se describirá el estado 
de la intervención y actividades del día. 
Se repartirán las fichas y se pedirá a 5 estudiantes que comenten lo 
que escribieron la semana anterior.  

Definir las tareas del día 
Recopilación de la sesión anterior 

       Fichas 

 
8 minutos 

Sociograma 
Se le indicará a un 20% de los estudiantes que indiquen que han 
hecho en su ficha y porque; el resto irán pasando en las siguientes 
semanas 
Estas fichas serán utilizadas durante las primeras 5 semanas  

 
Observar relaciones y vínculos 
individuales y personales  
 

-Hoja de papel 
-Lápices, 
lapiceros, etc 

 
22 minutos 

Describe la palabra 
Se le pedirá a los estudiantes que formen grupos siguiendo 3 reglas: (1) 
mínimo 4 personas, (2) máximo 6 personas y (3) ningún grupo puede estar 
conformado solamente por hombres o mujeres. 
En los grupos, los estudiantes elegirán a una persona encargada de 
adivinar. Al resto se les dará una palabra y ellos la intentarán explicar con 
palabras o describir con gestos para que su compañero pueda adivinar 
exactamente la palabra.  
Los estudiantes pueden hablar, moverse, gesticular, etc, pero no puede 
decir propiamente la palabra que debe adivinarse.  
Cada grupo tendrá un tiempo definido (75s) para adivinar la mayor 
cantidad de palabras posibles. Se jugarán 2 rondas.   

Observar la interacción entre chicos y 
chicas dentro de un mismo grupo 

-Serie de 
palabras (de la 
temática de la 
sesión o el taller) 
anotadas en 
pequeños 
pedazos de 
papel 
individuales 
-Cronómetro 

3 minutos 
Relleno de la ficha con la información del día 
Descripción de los temas y tareas a abordar durante la siguiente 
sesión 

Recordar los temas abordados durante la 
intervención 
Preparar a los/as estudiantes para la 
próxima sesión 

-Fichas 
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Sesión 3: La comunicación I 

Objetivo general: Abordar el tema de la comunicación, elementos y obstáculos.  

TIEMPO 
40 min ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES 

 
5 minutos 

Presentación de la sesión 
A través de una breve presentación magistral, se describirá el estado 
de la intervención (número de sesiones y sesiones faltantes) y se 
señalarán las actividades del día. 

Definir las tareas del día 
Recopilación de la sesión anterior 

-Fichas de cada 
estudiante 

 
10 minutos 

¿Qué es la comunicación? 
En una breve exposición magistral se comentarán elementos y tipos 
de comunicación; así como su importancia en las relaciones.  

Mostrar elementos básicos relacionado al 
tema de la comunicación 

-Información 
sobre la 
comunicación 

 
12 minutos 

Comunicación caída 
Se organizará a los estudiantes en un círculo y a uno de estos se le 
dirá un mensaje y se le pedirá que se lo pase a un compañero del 
lado y así sucesivamente; el último deberá repetir el mensaje y este 
se comparará con el original. 

2 rondas, con 2 mensajes distintos; principal regla: para la 2da vez, 
el mensaje no se podrá repetir más de 1 vez al pasarlo. 

Observar las actividades preferidas de los 
participantes  

-Mensajes para 
compartir con los 
grupos 

9 minutos 

¿Qué aprendimos? 
Se les solicitará a los chicos y chicas que señalen los aspectos de la 
comunicación que identificaron en la actividad, así como cuales 
fueron los mayores problemas para la comunicación y por qué.  

 
Identificar las formas y los problemas en 
la comunicación.  

Ninguno 

4 minutos 
Relleno de la ficha con la información del día 
Descripción de los temas y tareas a abordar durante la siguiente sesión 

Recordar los temas abordados durante la 
intervención 
Preparar a los/as estudiantes para la 
próxima sesión 

-Fichas 

Sesión 4:  La comunicación II 
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Objetivo general: Abordar los diferentes tipos de comunicación en función del contexto. 

TIEMPO 
40 min ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES 

 
5 minutos 

Presentación del proyecto y presentación personal 
A través de una breve presentación magistral, se introducirá al 
facilitador/a al grupo y se describirá a los participantes la 
intervención y sus características. Se incluirán puntos como la 
metodología y la extensión de la intervención. 

Definir las características de la 
intervención 
 
Abrir espacio para la retroalimentación y 
elaboración de posibles puntos y 
estrategias de intervención 

-Espacio para 
anotar posibles 
consultas 

 
7 minutos 

Comunicación en contexto 
En una breve exposición magistral se comentarán las diferencias 
que existen cuando nos comunicamos en diferentes contextos y con 
diferentes personas.  

Mostrar elementos básicos relacionados a 
la comunicación con amigos, familiares, 
profesores, etc.  

-Información 
sobre la 
comunicación 

 
26 minutos 

Así nos comunicamos  
En grupos, se le pedirá a los niños/as que planeen una pequeña 
dramatización con base en un contexto que les será brindado /3min: 

-Comunicación con compañeros, alguien que no conozco  

-Comunicación con los padres, pedir permiso o dar una mala noticia 

-Comunicación con amigos en una fiesta o paseo, compartir algo 
importante  

-Comunicación con otros adultos, obtener información 

Al final se dará retroalimentación sobre las diferencias. 

Observar las formas en las que la 
comunicación cambia según con quien 
estemos interactuando 

  -Lista de temas 
para las 
dramatizaciones, 
con división de 
personajes 

2 minutos 
Relleno de la ficha con la información del día 
Descripción de los temas y tareas a abordar durante la siguiente 
sesión 

Recordar los temas abordados durante la 
intervención. 
Preparar a los/as estudiantes para la 
próxima sesión. 

Fichas 
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Sesión 5: Cambios de la niñez a la adolescencia 

Objetivo general: Observar relaciones y vínculos entre estudiantes  

TIEMPO 
40 min ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES 

 
5 minutos 

Presentación de la sesión y revisión de fichas 
A través de una breve presentación magistral, se describirá el estado 
de la intervención y actividades del día. 
Se repartirán las fichas y se pedirá a 5 estudiantes que comenten lo 
que escribieron la semana anterior.  

Definir las tareas del día 
Recopilación de la sesión anterior 

       Fichas 

 
6 minutos 

De niño a adolescente 
Se dará una pequeña introducción sobre la etapa de la pubertad y 
como implica muchos cambios, pasando a consultarles directamente 
qué cambios conocen que son propios de esta etapa.  

 
Destacar la relevancia de los cambios 
físicos, emocionales y comportamentales 
de esta etapa  

-Información 
sobre cambios 
en la pubertad 

 
10 minutos 

Lo que era y lo que soy 
En un papel (sin nombre), se les pedirá a cada uno que escriba (a) 
3 cosas que hacían o les interesaban antes y ahora no; (b) 3 cosas 
que NO hacían antes y ahora si. 

Al final se tomarán los papeles, se mezclarán en una bolsa y se 
leerán algunos al azar. 

Mostrar algunos de los cambios 
específicos y personales que se viven en 
esta etapa 
 
Reflejar como cada uno ha cambiado y 
rescatar los aspectos positivos del cambio 

-Hojas de papel 
-Lápices, 
lapiceros, etc 

16 minutos 

Los cambios más importantes 
En grupos se les pedirá a los chicos/as que señalen cuales han sido 
los cambios más importantes que han vivido (máximo 5), pero que 
señalen además qué cosas les gustaría que nunca cambiaran (min 3)  

Interiorizar los mayores cambios  
Identificar cuestiones de alta relevancia 
para los estudiantes o los grupos 

-Carteles  
-Marcadores 

3 minutos 
Relleno de la ficha con la información del día 
Descripción de los temas y tareas a abordar durante la siguiente 
sesión 

Recordar los temas abordados durante la 
intervención 
Preparar a los/as estudiantes para la 
próxima sesión 

-Fichas 
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Sesión 6: Control de las emociones y resolución de conflictos 

Objetivo general: Mostrar estrategias de afrontamiento y habilidades sociales para diferentes situaciones cotidianas  

TIEMPO 
40 min ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES 

 
5 minutos 

Presentación de la sesión 
A través de una breve presentación magistral, se describirá el estado 
de la intervención (número de sesiones y sesiones faltantes) y se 
señalarán las actividades del día. 

Definir las tareas del día 
Recopilación de la sesión anterior 

-Fichas de cada 
estudiante 

 
20 minutos 

Me enoja qué… 
En una hoja de papel, se le pedirá a cada niño que anote cual es la 
situación (cotidiana) que más le enoja o más le hace sentir mal.  

Posteriormente, en grupos (hechos por ellos mismos), se le darán 
algunas de estas situaciones a cada grupo y se les pedirá  que 
ideen una forma asertiva de resolverla.  

Al final se le solicitará a cada grupo que comparta el problema y la 
solución, sobre los cuales se dará retroalimentación del facilitador y 
de los otros grupos.  

Identificar cuáles son las situaciones que 
me generan malestar 
 
Definir formar para afrontar dichas 
situaciones difíciles (en grupo) 

-Hojas de papel 
-Lápices, 
lapiceros, etc 
-Situaciones que 
enojan 
(elaboradas 
durante la 
sesión) 

11 minutos 

Imaginación dirigida y otras técnicas de relajación 
En una pequeña exposición se destacará la importancia de encontrar 
esas situaciones que nos generan malestar y de dedicar 
herramientas para afrontarlas de la mejor forma.  
Se harán unos ejercicios de respiración, seguidos de uno de 
imaginación dirigida (para niños). 

Mostrar formas de afrontamiento ante 
situaciones cotidianas estresantes 

-Guía de 
imaginación 
dirigida para 

niños 

4 minutos 
Relleno de la ficha con la información del día 
Descripción de los temas y tareas a abordar durante la siguiente 
sesión 

Recordar los temas abordados durante la 
intervención 
Preparar a los/as estudiantes para la 
próxima sesión 

-Fichas 
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Sesión 7: Cierre 

Objetivo general: Recopilar lo trabajado a través de las sesiones y afianzar un vínculo entre estudiantes  

TIEMPO 
40 min ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES 

 
5 minutos 

Presentación de la sesión 
Se realizará una breve introducción recordando que esta es la última 
sesión y esta vez no se repartirán las fichas, se pedirán unos 4 
voluntario/as para que lean lo que anotaron de todas las sesiones 

Dar inicio al proceso de cierre 
-Fichas de cada 
estudiante 

 
16 minutos 

Lo que me gusta de mis compañeros  
Sentados en un círculo y siguiendo un patrón, hombre-mujer (H-M-H-
M); empezando a la izquierda del facilitador, los niños/as dirán algo 
positivo de su compañero de la izquierda hasta dar toda la vuelta al 
círculo 
Al final se les preguntará como se han sentido con lo que les han 
dicho  

Fomentar la creación de vínculos 
basados en una interacción positiva y 
reforzante 

Ninguno 

 
14 minutos 

Bitácora del taller 
Sentados en el mismo círculo y llamándoles utilizando las fichas, se 
les preguntará individualmente que es lo que más les gustó del 
taller y que fueron algunas cosas que aprendieron durante la 
intervención. 

Recoger las experiencias más 
destacadas del taller   

-Fichas de cada 
estudiante 

5 minutos 

Se realizará una pequeña despedida, agradeciendo a los chicos y 
chicas por su participación en las sesiones y se les pedirá que 
agreguen su firma en una hoja especialmente diseñada para cada 
grupo. 

Enmarcar el cierre de la intervención 
-Hoja para las 
firmas 
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Sesión opcional: Conociendo a mis compañeros 

Objetivo general:  Mejorar el conocimiento y la relación entre estudiantes  

TIEMPO 
40 min ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES 

 
5 minutos 

Presentación de la sesión 
A través de una breve presentación magistral, se describirá el estado 
de la intervención (número de sesiones y sesiones faltantes) y se 
señalarán las actividades del día. 

Definir las tareas del día 
Recopilación de la sesión anterior 

-Fichas de cada 
estudiante 

 
18 minutos 

Mi anuncio  
Individualmente, cada estudiante creará un anuncio suyo (como de 
las ventas en los periódicos), en el cual se anunciará, destacando 
sus principales características y mayores cualidades 
Al final se pedirán algunos voluntarios para presentar su anuncio 

Presentar a los compañeros mis 
principales características y cualidades 

-Hojas de papel 
-lapiceros, 
lápices de 
colores, 
marcadores 

 
10 minutos 

SI, SI, NO 
En un trozo de papel se les pedirá a los niños/as que escriban 2 
cosas ciertas sobre ellos y una falsa. Una vez lo hagan se pegarán 
este papel en el pecho o estómago.  

Se les pedirá a todos que caminen por la clase y cada vez que vean 
a un compañero de frente, intenten identificar cuáles de las cosas 
apuntas son ciertas y cuál es la falsa. 

Conocer más a fondo a mis compañeros  

-Trozos de papel 
-Lápices / 
lapiceros 
-Cinta adhesiva  

3 minutos 
¿Qué aprendimos? 
Brevemente se le preguntará a las niñas/os qué aprendieron sobre 
sus compañeros/as en esta sesión. 

 
Recopilar lo aprendido sobre los 
compañeros  

Ninguno 

4 minutos 
Relleno de la ficha con la información del día 
Descripción de los temas y tareas a abordar durante la siguiente sesión 

Recordar los temas abordados durante la 
intervención 
Preparar a los/as estudiantes para la 
próxima sesión 

-Fichas 
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Anexo 11: Bitácoras de las sesiones 

 
Bitácoras de las sesiones divididas por grupo: 

 

QUINTO A 

Bitácora 1

Sesión #1 – 5A 

Jueves 21 de abril 

 

Objetivos 

 Presentación del proyecto y del equipo de trabajo de la intervención 
 Recolección de información cuantitativa sobre el clima del aula (CES) 

 

Descripción de la sesión  

Esta fue la primera sesión con los chicos y chicas de ahora 5to grado, después del 
trabajo introductorio que se realizara el año anterior. Se volvió a introducir al equipo de 
trabajo, además de describir de manera general lo que se haría en las próximas sesiones 
y señalar la extensión del proyecto (tentativamente, debido a que aún no se han concretado 
todas las fechas).  

A partir de esto, se procedió con la primera actividad, que consistía en que cada 
estudiante debía anotar su nombre en una ficha, la cual se utilizará para recopilar de forma 
breve, sus experiencias a lo largo de la intervención.  

Posteriormente se continuó con la tarea principal de la sesión, que consistía en 
rellenar un cuestionario (CES), que servirá como la medida pre-intervención para evaluar 
posteriormente algunos efectos de la misma.  

Durante esta actividad, la mayoría de estudiantes se mantuvieron concentrados 
rellenando el cuestionario, también hacían diversos comentarios sobre las preguntas y 
hablaban con algunos compañeros cercanos, pero en general, todos/as se dedicaron a 
completarla tarea.  

La excepción se dio con una chica (Naomi), quien se mostró muy entusiasmada al 
inicio, pero pronto perdió el interés y rellenó con un patrón el cuestionario, terminando casi 
en la mitad del tiempo que el resto de sus compañeros. 
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Al final de la sesión se les pidió que anotaran en la ficha creada al inicio lo que más 
les había gustado de esta sesión o de estos primeros meses en 5to grado.   

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, 
Revisar Anexo #1. 

 

Resultados 

 Presentación del proyecto 
 Cuestionarios rellenados 
 Identificación de algunos estudiantes y sus conductas clave a ciertas actividades 

 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Creación de base de datos para los cuestionarios 
o Agregar la información recolectada 

 Segunda sesión taller 
o Sociograma y grupos mixtos 
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Bitácora 2 

Sesión #2 – 5A 

Jueves 28 de abril 

 

Objetivos 

 Determinar la distribución de los grupos y las asociaciones según distintos contextos 
(sociograma) 

 Observar la distribución de los grupos bajo reglas específicas, principalmente 
grupos mixtos 

 

Descripción de la sesión  

Esta fue la segunda sesión con el grupo y la primera de intervención y actividades, 
considerando que la anterior consistía principalmente en la recogida de información.  

La sesión inició con unos minutos de atraso pues en la escuela hay una actividad 
en las mañanas, que en ocasiones se extiende por algunos minutos más de las 7:20. 

Lo primera actividad fue el repartir las fichas creadas la semana anterior, y al 
hacerlo, 5 de los estudiantes comentaron lo que habían escrito la semana anterior.  

Posteriormente, se les solicitó que sacaran una hoja o un pedazo de papel para 
anotar respuestas a unas preguntas que se harían a continuación. En este punto, muchos 
de los chicos y chicas señalaron no tener las hojas a mano, por lo cual se tuvo que tomar 
un tiempo para darles estas hojas. A continuación se dictaron las preguntas, 
correspondientes al sociograma.  

Una vez terminada esta sección y mientras se recogían las hojas, se le pidió a los 
niños y niñas que hicieras grupos que ellos podrían escoger, no obstante, tendrían que 
seguir 3 reglas: a) mínimo 4 personas, b) máximo 6 personas y c) ningún grupo podría estar 
conformado de solamente hombres o solamente mujeres.  

Después de aproximadamente 5 minutos desde que se  dio la instrucción, solamente 
se había conformado un grupo, entonces se ofreció la opción de que el equipo de trabajo 
organizara los grupos faltantes, lo cual aceptaron rápidamente; de esta manera, la mayoría 
de los grupos no fue conformado por los mismos estudiantes. 

Ya con los grupos listos, se procedió a la actividad de “describir la palabra”. Durante 
la actividad, fue agradable notar que todos los chicos y chicas trabajaban en grupo, 
indicándole a su compañero/a las distintas pistas para identificar la palabra.  Si bien en 
algunos grupos no hubo un consenso general por los roles, no hubo ningún miembro de 
algún grupo que se negara a participar o cuya participación fuera mínima dentro del grupo, 
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lo cual se podría considerar como un gran éxito, tomando en cuenta las características de 
la creación de los grupos.   

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, 
Revisar Anexo #1. 

 

Resultados 

 Definición de algunas relaciones y vínculos entre estudiantes  
 Se pudo observar una gran dificultad de los estudiantes para crear los grupos 

siguiendo las reglas dadas  
 Se pudo notar que en un contexto lúdico, la participación de los/as estudiantes fue 

activa e inclusiva, no nadie fue dejado por fuera, ni apartado por decisión propia.  
 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Creación de base de datos para los cuestionarios 
o Agregar la información recolectada 

 Creación del sociograma 
 Tercera sesión taller 

o Comunicación 
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Bitácora 3 

Sesión #3 – 5A 

Jueves 5 de mayo 

 

Objetivos 

 Abordar el tema de  la comunicación, sus elementos y obstáculos 
 Ayudar a los chicos y chicas a identificar por si mismos los elementos abordados 

 

Descripción de la sesión  

Esta sesión correspondía al primer abordaje sobre el tema de la comunicación. Para 
esto se inició con una exposición magistral sobre qué es la comunicación, sus elementos y 
los obstáculos que se encuentran. 

Durante esta exposición se incentivó la participación activa de los chicos y chicas, 
constantemente consultándoles por su conocimiento sobre los temas expuestos. Los 
elementos de  la comunicación eran un tema bien conocido por ellos (recientemente 
abordado en español), mientras que en contraparte, el contexto, era un elemento del cual 
no habían escuchado hablar.  

Se señaló la importancia de ciertos aspectos como la comunicación no verbal y las 
emociones a la hora de comunicarse; particularmente como ciertos momentos o ciertas 
personas pueden tener un efecto sobre cómo o qué mensaje transmitimos.  

Finalizada la exposición se inició con el ejercicio de “comunicación caída”, para el 
cual se tenía preparada una larga frase, de cerca de 30 palabras. Inicialmente, al presentar 
la frase, hubo mucha dificultad y rechazo, pues efectivamente la frase se presentaba como 
muy larga y amenazante; por lo cual se redujo a la mitad de su tamaño, casi 15 palabras. 

El ejercicio inició trasladando el mensaje lentamente entre las primeras personas y 
después con mucha velocidad desde cerca de la mitad hasta el final. Como era de 
esperarse el mensaje no llegó tal cual como se había enviado, pero se mantuvo la idea 
general. No obstante es interesante destacar que el mensaje perdía forma conforme se 
alejaba de  la fuente (facilitador) y al ser un círculo, recuperaba cierto sentido al acercarse 
de nuevo; esto posiblemente porque las últimas personas del círculo escuchaban alguna 
parte del primer mensaje.  

Al terminar este primer mensaje, se les preguntó a las chicas y chicos si creían que 
podían hacer un mejor trabajo del realizado para transmitir ese mensaje, a lo que la gran 
mayoría dio una respuesta positiva. Se consultó entonces por los aspectos que se debían 
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cambiar para tener un mejor resultado, obteniendo respuestas como: atención, bajar el nivel 
general de ruido, ser más claro al transmitir el mensaje y cambiar la longitud del mensaje.  

Con estas recomendaciones en mente se procedió a realizar una segunda ronda de 
pasada del mensaje, esta vez con un mensaje nuevo y un poco más complicado. Se siguió 
la misma tendencia, despacio al inicio y más rápido posteriormente y se obtuvo un resultado 
similar; un mensaje incompleto, pero con una idea parecida a la del original. Tomando en 
cuenta la más alta dificultad, se podría considerar un pequeño avance entre las rondas, 
pero queda más una idea general de no haber aplicado las recomendaciones.  

Para el cierre de la sesión se les pidió que anotaran en las fichas lo que más les 
había gustado de esta sesión.    

Al estar este grupo avanzado con respecto a los demás (en relación a la sesión que 
se aborda cada semana), se observó por primera vez la utilidad y posibilidad de revisar las 
actividades y ajustarlas de manera todavía más personalizada a las características de los 
estudiantes en la escuela, de forma que el concepto general de cada sesión pudiera 
corresponder de la mejor manera a las cualidades y necesidades de los chicos/as.  

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, 
Revisar Anexo #1. 

 

Resultados 

 Se observó el rol que toman los chicos/as cuando la sesión responde más a 
características de una clase tradicional (magistral), en contra parte a una más 
involucrativa 

o Mas silencio, menos movimiento, menos participación, menos atención 
 Se observaron ciertos roles durante la actividad: saboteador (minecraft), 

entusiastas, chicos implicados, entre otros 
 Llama la atención la tendencia a rechazar la tarea o alegar a dicha dificultad al no 

conseguirse los objetivos en una tarea novedosa (para este juego, estaban 
acostumbrados a trabajar con 1 palabra, ahora era una frase).   

 Leve o poca mejora entre los dos mensajes, a pesar de la retroalimetación. No 
obstante, cabe considerar que el segundo mensaje era más complejo que el 
primero.  
 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Creación de base de datos para los cuestionarios 
o Agregar la información recolectada 

 Cuarta sesión: segunda parte del tema de comunicación 
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Bitacora 4 

Sesión #4 – 5A 

Jueves 12 de mayo 

 

Objetivos 

 Finalizar la revisión del tema de la comunicación 
 Abordar las  diferentes  formas de comunicarse y practicarlas a través de ejemplos 

 

Descripción de la sesión  

Como había sido en otras  sesiones, la primera lección (donde se  lleva a cabo la 
intervención), inició con unos minutos de atraso. Anteriormente este tiempo perdido 
correspondía a un máximo de 10 minutos de la sesión; pero es este caso se extendió a 
prácticamente 20 minutos, lo que cortó el tiempo de la sesión a la mitad. Esto tendría un 
efecto negativo en el desarrollo de la sesión, pues fue imposible abordar las dinámicas 
planeadas en su totalidad.  

En el marco de la sesión, esta se abordó como la segunda parte para el tema de 
comunicación, no obstante se llevó a cabo como una sesión independiente, simplemente 
resaltando algunos de los elementos de mayor importancia en relación a la sesión anterior.  

A partir de esto se mencionaron las formas de comunicación (pasiva, agresiva y 
asertiva) y sus principales características, destacando la importancia de siempre intentar 
comunicarse asertivamente, en particular en situaciones muy importantes.  

Posteriormente se solicitó la organización de grupos para la siguiente actividad, una 
dramatización. Esta actividad requería la organización en función de los personajes, de 
manera que se les dio la división de personajes para cada dramatización diferente y se les 
pidió se organizaran bajo sus posibilidades.  

Como en otras ocasiones, esta estrategia no fue especialmente efectiva y varias 
personas quedaron sin grupo y algunos grupos quedaron con una composición incorrecta. 
Ante esto se reorganizaron ciertos grupos y se les explicó la situación que debían 
dramatizar. Asimismo, se les señaló que cada grupo debía escoger a los personajes y el 
desarrollo mismo de la dramatización a partir del tema y las condiciones dadas. 

La mayoría de los grupos consiguieron organizarse para la representación de 
manera exitosa, siendo el grupo 1 (uno de los grupos más grandes, que contaba con 
hombres y mujeres) el que más dificultades encontró, desde la división de los personajes 
hasta la elaboración de la historia. Cabe destacar que  este grupo fue el que se debió formar 
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por parte del facilitador pues sus miembros no se integraron en otros grupos y no tenían un 
interés particular en agruparse entre ellos.  

La distribución de los grupos y los temas tomó casi 15 minutos, y sumada a la 
introducción y el tiempo previamente  perdido, se pasó la sesión sin poder desarrollar la 
actividad principal, la dramatización; pero habiendo conseguido su planeamiento.  

 

Se dejaron entonces para la siguiente semana las representaciones y se finalizó 
rellenando la ficha (que esta vez no se leyó por falta de tiempo).  

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, 
Revisar Anexo #1. 

 

Resultados 

 Se pudo observar la misma dificultad de siempre para crear grupos siguiendo reglas 
que implican compartir entre hombres y mujeres, y fuera del grupo nuclear   

 Parece ser que actividades  que requieren un planeamiento importante, que 
implique varias decisiones y acuerdos representa un gran desafío para los grupos; 
particularmente los  de conformación no habitual 

 El inicio de la sesión de manera tardía está empezando a tener implicaciones 
negativas para el desarrollo del taller.  
 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Creación de base de datos para los cuestionarios 
o Agregar la información recolectada 

 Presentación de las dramatizaciones 
 Quinta sesión (revisar anexo 1) 

o Cambios en la adolescencia 
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Bitácora 5 

Sesión #5 – 5A 

Jueves 19 de mayo 

 

Objetivos 

 Finalizar las actividades pendientes de la sesión anterior 
 Introducir el tema de los cambios en la pubertad, dando énfasis a los cambios 

psicológicos y sociales 

 

Descripción de la sesión  

Para esta sesión, y por primera vez, los estudiantes ya se encontraban en la clase 
a la hora de la llegada del facilitador. Esto permitiría un aprovechamiento de la sesión que 
no se había conseguido previamente, lo cual era muy positivo pues había quedado 
pendiente la actividad central de la sesión anterior.  

Se inició, como de costumbre, con la repartición de las fichas y se les pidió a algunos 
de los estudiantes que leyeran lo que habían anotado. Se hizo de nuevo evidente la 
necesidad de identificar previamente a las personas que ya habían participado para evitar 
reiteración e implicar a la totalidad o al menos a la mayoría de los chicos y chicas. 

Seguido de esto, se les solicitó a los estudiantes que se organizaran en los grupos 
de la sesión anterior, instrucción que siguieron bastante bien; pues a pesar de que algunos 
grupos habían tenido grandes inconvenientes para repartir los roles y organizarse en la 
sesión anterior, parecía que para esta ya habían conseguido un consenso de  sus roles y  
particularmente llamó la atención que nadie intentó cambiar o mezclarse con otro grupo, 
sino que todos se quedaron dentro del que tenían la semana anterior.  

 Las presentaciones siguieron correctamente las temáticas asignadas, ofreciendo 
respuestas interesantes a los conflictos. No obstante, se llevó a cabo en un contexto de 
gran desorganización (por parte del público), pues los demás grupos ponían poca atención 
al que se presentaba, esto redujo en gran medida la retroalimentación que se esperaba se 
pudiera compartir entre los grupos.  

Estas primeras 2  actividades tomaron cerca de 20 minutos de la sesión.  

Completada la típica introducción y los pendientes de la semana pasada, se inició 
con el abordaje del tema de la adolescencia y los cambios de la época, se consultó por 
dichos cambios, ante lo cual hubo muy buena participación, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. Los y las chicas señalaron cambios físicos, sociales y psicológicos; 
destacando algunos comentarios como: “cambio de actitud”, refiriendo a como se 
empezaban a cuestionar más las cosas; o “mi prima antes jugaba conmigo, ahora me saca 
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del cuarto; yo hago lo mismo con mi hermanita”, indicando como los intereses y grupos 
sociales cambian significativamente con la edad.  

A partir de esta introducción, se les solicitó que anotaran en un papel sin nombre 
esas actividades que hacían y  ahora no, y esas actividades nuevas que empezaron a 
hacer. A quienes terminaban, se les solicitaba apunar algo en la ficha de las sesiones; y 
una vez completada la tarea, se recogieron los papeles y se leyeron algunas de las 
anotaciones de forma anónima.  

Debido a la actividad pendiente no se pudo completar la última parte de la sesión, y 
se considerará agregarla a la 6ta sesión; no obstante, debido a su duración es posible que 
se omita o se agregue a una potencial 8va sesión, debido a que este grupo está un par de 
sesiones adelantado de los demás.  

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, 
Revisar Anexo #1. 

 

Resultados 

 A pesar de las dificultades que encontraron varios grupos, al final se pudo ver que 
consiguieron efectivamente organizarse para la presentación y principalmente, 
mantenerse unidos dentro del mismo conjunto, aunque parecía que no se llevaban 
tan bien en un inicio. 

 Los chicos y chicas parecen estar bien enterados de los cambios relacionados a su 
edad y de cómo estos no son solamente cambios físicos, sino que también implican 
cambios psicológicos y sociales.  

 La participación durante las exposiciones en esta sesión fue bastante buena, no 
obstante fue un poco convulsa y desordenada en momentos, para este grupo, 
tradicionalmente el menos inquieto.  
 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Evaluación de la inclusión de la actividad pendiente 
o 6ta sesión u 8va sesión 

 Creación de base de datos para los cuestionarios 
o Agregar la información recolectada 

 Sexta sesión (revisar anexo 1) 
o Control de emociones y resolución de conflictos 
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Bitácora 6 

Sesión #6 – 5A 

Jueves 26 de mayo 

Objetivos 

 Finalizar las actividades pendientes de la sesión anterior 
 Cerrar el tema de los cambios en la pubertad 
 Fomentar la identificación de los conflictos propios y evaluar formas en cómo 

abordar dichas situaciones 

 

Descripción de la sesión  

Esta sesión inició, igual que la mayoría, con algunos minutos de retraso a partir de 
la actividad que se lleva a cabo en la escuela antes de la primera lección.  

Se encontraba pendiente la realización de los carteles correspondientes a los 
cambios más importantes en la adolescencia, actividad a desarrollarse en grupos; por lo 
que se inició con esto. Se solicitó la organización en grupos, escogidos por ellos/as mismos 
y se les dio algunos minutos para que prepararan un cartel incluyendo información sobre 
los cambios más importantes en su etapa de la adolescencia.   

La mayoría de los grupos se conformaron sin problemas, pero se dio la situación de 
un chico (Juan Camilo) quien se quedó solo, e indicó preferir desarrollar esta actividad por 
su cuenta.  

Se dieron aproximadamente 8 minutos para rellenar los carteles con la información, 
y posteriormente se les solicitó a cada grupo que, desde su lugar, señalaran cual había sido 
el mayor cambio que identificaron y porque. Esta parte fue la más difícil de la sesión pues 
mientras un grupo exponía, los demás hablaban y no les prestaban ninguna atención, por 
lo que fue muy complicado mantener silencio para desarrollar la exposición, y 
definitivamente no hubo la posibilidad de que las experiencias entre los grupos se 
compartieran.  

Para la siguiente actividad, se les solicitó previamente que rellenaran una pequeña 
ficha con lo que ellos identificaban como la situación que más les hace enojar o les hace 
sentir peor. En los mismos grupos, se les dio una ficha de estas, y se les pidió que idearan 
una manera en la que ellos (el grupo) afrontarían la situación descrita, buscando resolverla 
de la forma más asertiva posible. 

Se dieron unos 5 minutos para discutir la solución y posteriormente se pasó por cada 
grupo recogiendo sus respuestas. Similar a la actividad anterior, no hubo mucha 
oportunidad de que los grupos compartieran lo que desarrollaron con los demás, debido al 
ruido que había en la clase.  
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Esta sesión marcó la última intervención antes del cierre. Cabe resaltar que este 
grupo probablemente cerrará la intervención con varios días de anticipación sobre los 
demás, por lo que se evaluará la posibilidad de modificar algunas de las actividades 
realizadas aquí, con el objetivo de mejorar la calidad de la intervención con los otros grupos.   

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, 
Revisar Anexo #1. 

 

Resultados 

 La clase ha ido viéndose un poco más desorganizada (en las actividades que no 
coinciden con lo que hacen habitualmente en clase), conforme pasan más sesiones. 

 La mayoría de los niños y niñas asocian sus cambios en la pubertad a cambios 
físicos, pero también son capaces de identificar cambios sociales y psicológicos. 

 Las exposiciones de esta sesión no tuvieron el valor de compartir la información con 
los compañeros, debido al ruido en la clase. 

 Todos los grupos consiguieron completar la tarea solicitada, aunque fue claro que 
algunos se organizaron de mejor forma que otros; en particular, los grupos más 
grandes eran generalmente menos organizados.  

 Cabe destacar que la maestra (Natalia) no ha estado presente en la mayoría de las 
sesiones y usualmente llega al final de la clase.  

Próximas sesiones (y tareas) 

 Cierre de la intervención 
o 7ma sesión 

 Reunión de supervisión y planeamiento  
 Creación de base de datos para los cuestionarios 

o Agregar la información recolectada 
 Más adelante 

o Cuestionarios post intervención 
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Bitácora 7 

Sesión #7 – 5A 

Jueves 28 de julio 

Objetivos 

 Realizar el cierre con el grupo 
 Recoger experiencias e impresiones cualitativas de la intervención 
 Fortalecer el lazo entre los miembros de este grupo (5-A)  

 

Descripción de la sesión  

Esta sesión se realizó con algunas particularidades con respecto a las demás 
sesiones. En primera instancia, era en el marco del cierre de la intervención, asimismo, se 
desarrolló casi un mes después de la última sesión, debido al periodo de vacaciones de 
medio año; de cualquier manera los chicos y chicas se mostraron entusiasmados y 
conscientes de que se trataba de la última sesión.  

Al llegar a la clase, los niños aún no se encontraban ahí, como era habitual y al 
llegar, la maestra solicitó un breve espacio para regañar a los estudiantes por su 
comportamiento del día anterior en la clase de cómputo. Esto tomó cerca de15 minutos de 
esta última sesión.  

Propiamente el desarrollo de la sesión inició presentándola como la última de la 
intervención, y pidiendo abrir espacio en el centro del salón para compartir en un círculo. 
Este círculo se organizó en orden de lista, pensando en ubicar a los chicos en una 
secuencia fuera de sus grupos más habituales, de manera rápida.  

La primera actividad se basó en una sección de retroalimentación en la que se les 
preguntó de manera general: a) lo que más les había gustado de la intervención, b) lo que 
menos les había gustado y c) algo adicional que les habría gustado hacer.  

Para a) se obtuvieron respuestas como: el juego de las preguntas, las 
dramatizaciones, el “teléfono chocho”. Para b) los cuestionarios, la dramatización, y c) 
actividades en el patio de la escuela o afuera del aula.  

Durante esta actividad hubo una participación relativamente buena al inicio con unos 
7 u 8 comentarios, pero se fue diluyendo rápidamente, por lo que se solicitó a dedo los 
comentarios de algunos chicos y chicas.  

Para la actividad final del cierre se planteó que, en un cartel, cada estudiante 
escribiría su nombre (o apodo) y alguna otra persona (seleccionada al azar por el facilitador) 
diría algo positivo de esa persona, para anotarlo en el cartel. Al inicio se presentó alguna 
dificultad de los chicos/as para pensar en un cumplido para su compañero, pero lo 
conseguían después de poco tiempo; no obstante, fue necesario cambiar de modalidad 
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después de detenerse por varios minutos en 3 estudiantes que no conseguían hacer 
comentario positivo de sus otros compañeros. Esta tendencia se inició con una de las chicas 
más tímidas del grupo y posiblemente fue copiada por los 2 siguientes.  

De esta manera, se cambió a una modalidad en la que se decía el nombre de un 
estudiante y cualquier otro compañero podría agregar un comentario positivo. Este formato 
fue mucho más exitoso y rápido; existiendo algunas personas que querían participar en la 
mayoría de comentarios, y existiendo solamente un par de personas que no recibieron un 
comentario de entrada, pero después de un corto silencio, algunos compañeros se 
ofrecieron a opinar.  

Cabe destacar que no estuvieron presentes 3 de los estudiantes en una sesión de 
cierre, una de las cuales se fue completamente de la escuela, pues sus padres se fueron a 
vivir a otro país.  

Debido al retraso durante el inicio y a una prolongación de la última actividad, esta 
sesión terminó unos 15 minutos después de la sesión guía.  

  Al final se hizo un pequeño cierre con los chicos, agradeciendo su participación y 
recibimiento y se solicitó a la maestra colgar el cartel en una de las paredes de la clase, 
como un recordatorio contante de sus buenas cualidades.  

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, 
Revisar Anexo #1. 

 

Resultados 

 La clase ha ido viéndose un poco más desorganizada (en las actividades que no 
coinciden con lo que hacen habitualmente en clase), conforme pasan más sesiones. 

 La mayoría de los niños y niñas asocian sus cambios en la pubertad a cambios 
físicos, pero también son capaces de identificar cambios sociales y psicológicos. 

 Las exposiciones de esta sesión no tuvieron el valor de compartir la información con 
los compañeros, debido al ruido en la clase. 

 Todos los grupos consiguieron completar la tarea solicitada, aunque fue claro que 
algunos se organizaron de mejor forma que otros; en particular, los grupos más 
grandes eran generalmente menos organizados.  

 Cabe destacar que la maestra (Natalia) no ha estado presente en la mayoría de las 
sesiones y usualmente llega al final de la clase.  

Próximas sesiones (y tareas) 

 Análisis de la información recogida 
 Cuestionarios post intervención 
 Entrevista a maestras 
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QUINTO B 

 

 Bitácora 1

Sesión #1 – 5B 

Miércoles 27 de abril 

 

Objetivos 

 Presentación del proyecto y del equipo de trabajo de la intervención 
 Recolección de información cuantitativa sobre el clima del aula (CES) 

 

Descripción de la sesión  

Esta fue la primera sesión con los chicos y chicas de ahora 5to grado, después del 
trabajo introductorio que se realizara el año anterior. Se volvió a introducir al equipo de 
trabajo, además de describir de manera general lo que se haría en las próximas sesiones 
y señalar la extensión del proyecto (tentativamente, debido a que aún no se han concretado 
todas las fechas).  

A partir de esto, se procedió con la primera actividad, que consistía en que cada 
estudiante debía anotar su nombre en una ficha, la cual se utilizará para recopilar de forma 
breve, sus experiencias a lo largo de la intervención.  

Posteriormente se continuó con la tarea principal de la sesión, que consistía en 
rellenar un cuestionario (CES), que servirá como la medida pre-intervención para evaluar 
posteriormente algunos efectos de la intervención.  

Durante esta actividad, la mayoría de estudiantes se mantuvieron concentrados 
rellenando el cuestionario, también hacían diversos comentarios sobre las preguntas y 
hablaban con algunos compañeros cercanos, pero en general, todos/as se dedicaron a 
completarla tarea.  

Un aspecto a destacar es que este grupo tardó un poco más que el 5A, rellenando 
los cuestionarios y fue cerca del final que tomaron más ritmo y finalmente la mayoría 
consiguió rellenarlos.  

Hubo un caso particular con un chico (Aaron), quien se mostraba muy inquieto desde 
el inicio y rellenó en menos de 10 minutos el cuestionario. A partir de esto empezó a caminar 
por la clase, quedándose a hablar por varios minutos con la orientadora (quien estaba 
supervisando la clase). Más tarde empezó a hablar y distraer a otros de sus compañeros, 
negándose a quedarse en su lugar en las ocasiones que se le solicitó. 
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A menos de 10 minutos de terminar la sesión, se dio un grave problema, pues al 
momento de la entrega de los cuestionarios (que los chicos traían al frente de la clase para 
su entrega), Aaron empujó y zancadilleó a uno de sus compañeros (Jimmy), aparentemente 
como una broma. Esto molestó mucho a Jimmy quien incluso soltó algunas lágrimas y salió 
con la orientadora de la clase, quien antes de acompañarlo regañó a Aaron. 

A partir de esta situación se conversó directamente con Aaron y se le resaltó la 
necesidad de su participación activa en las dinámicas y tareas (ejm: rellenar el cuestionario 
apropiadamente), de seguir instrucciones (ejm: quedarse en su lugar) y sobre todo, respetar 
las reglas y a sus compañeros. De no seguir estos lineamientos, se le mencionó que su 
participación en las sesiones podría verse comprometida.  

Al final de la sesión se les pidió que anotaran en la ficha creada al inicio lo que más 
les había gustado de esta sesión o de esta semana en la escuela.   

Resultados 

 Presentación del proyecto 
 Cuestionarios rellenados 
 Identificación de la situación particular con este estudiante 

 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Segunda sesión taller 
o Sociograma y grupos mixtos 
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Bitácora 2 

Sesión #2 – 5B 

Miércoles 4 de  mayo 

 

Objetivos 

 Determinar la distribución de los grupos y las asociaciones según distintos contextos 
(sociograma) 

 Observar la distribución de los grupos bajo reglas específicas, principalmente 
grupos mixtos 

 

Descripción de la sesión  

Esta sesión abordaba el tema de la conformación de grupos y las alianzas o vínculos 
entre estudiantes.  

Esta fue la segunda sesión con el grupo y la primera de intervención y actividades, 
considerando que la anterior consistía principalmente en la recogida de información.  

La primera actividad fue el repartir las fichas creadas la semana anterior, y al 
hacerlo, 5 de los estudiantes comentaron lo que habían escrito la semana anterior.  

Posteriormente, se les entregaron unos pedazos de papel para anotar respuestas a 
unas preguntas que se harían a continuación, correspondientes al sociograma. Según la 
sugerencia de la supervisora del proyecto, se incluyó una quinta pregunta, correspondiente 
a la percepción negativa sobre ciertos compañeros (con quien no me gusta jugar/ hablar).  

Una vez terminada esta sección y mientras se recogían las hojas, se le pidió a los 
niños y niñas que hicieran grupos que ellos podrían escoger, no obstante, tendrían que 
seguir 3 reglas: a) mínimo 4 personas, b) máximo 6 personas y c) ningún grupo podría estar 
conformado de solamente hombres o solamente mujeres.  

Al igual que en los demás grupos, hubo inicialmente una dificultad para la 
organización de los grupos; no obstante, este fue el grupo en el que probablemente se 
lograron organizar mejor y más rápidamente los grupos. Teniendo que intervenir muy poco 
sobre el final, solamente para mezclar unos estudiantes dentro de otros grupos.  

Ya con los grupos listos, se procedió a la actividad de “describir la palabra”. Durante 
la actividad, fue agradable notar que todos los chicos y chicas trabajaban y cooperaban, de 
forma similar a la que se había visto en otros grupos (de 5to grado).   

Algunos grupos se combinaron mejor que otros, pero en todos hubo una buena 
participación de los miembros y si bien algunos tomaban roles más protagónicos, no parecía 
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ser en función de subgrupos, sino de individuos; en fin, no se excluyó a ningún participante. 
Cabe destacar que este grupo fue el que se presentó como el más competitivo, reflejado 
en la ansias de ganar de varios de los participantes.  

Como en los otros, se podría considerar como un gran éxito esta actividad, tomando 
en cuenta las características de la creación de los grupos y la buena respuesta que hubo.  

 Después del final del juego en empate, varios estudiantes se acercaron a consultar 
sobre la opción del desempate (solamente hombres, entre ellos Aaron), a lo que se les 
señaló que se podría llevar a cabo en futuras sesiones, si existiera el tiempo restante.  

Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, 
Revisar Anexo #1. 

Resultados 

 Definición de algunas relaciones y vínculos entre estudiantes  
 Se pudo observar una dificultad menor que en los otros grupos, para crear sub- 

grupos siguiendo las reglas dadas  
 Se pudo notar que en un contexto lúdico, la participación de los/as estudiantes fue 

activa e inclusiva, no nadie fue dejado por fuera, ni apartado por decisión propia.  
 Para esta sesión no hubo conductas violentas ni agresivas.  
 Competitividad y énfasis por continuar con el juego (que se vería reflejado también 

en sesiones posteriores) 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Creación de base de datos para los cuestionarios 
o Agregar la información recolectada 

 Creación del sociograma 
 Tercera sesión taller 

o Comunicación 
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Bitácora 3 

Sesión #3 – 5B 

Miércoles 18 de mayo 

 

Objetivos 

 Abordar el tema de  la comunicación, sus elementos y obstáculos 
 Ayudar a los chicos y chicas a identificar por si mismos los elementos abordados 

 

Descripción de la sesión  

En esta tercera sesión se proponía el primer abordaje sobre el tema de la 
comunicación. Se inició con la repartición de las fichas, y se pudo observar que algunos 
estudiantes no tenían su ficha dentro del material guardado por el facilitador; esto 
probablemente debido a que no devolvieron la ficha al final de la sesión anterior.  

Con respecto al abordaje de la temática, se inició con una exposición magistral sobre 
qué es la comunicación, sus elementos y los obstáculos que se encuentran. A diferencia de 
otras sesiones, esta si pudo iniciar a tiempo.  

Durante esta exposición se incentivó la participación activa de los chicos y chicas, 
constantemente consultándoles por su conocimiento sobre los temas expuestos. Como 
había sucedido en el grupo anterior, los chicos y chicas señalaban conocer con detalle este 
tema, pues recientemente lo habían visto en la clase de español.  

Se señaló la importancia de ciertos aspectos como la comunicación no verbal y las 
emociones a la hora de comunicarse; particularmente como ciertos momentos o ciertas 
personas pueden tener un efecto sobre cómo o qué mensaje transmitimos.  

Finalizada la exposición se inició con el ejercicio de “comunicación caída”, para el 
cual se tenía preparada una frase, que se había ajustado a partir de la sesión anterior a 
solamente 15 palabras.  

Similar a lo observado anteriormente, existía una tendencia a trasladar el mensaje 
lentamente entre las primeras personas y después con mucha velocidad desde la mitad 
hasta el final.  

Como era de esperarse el mensaje no llegó tal cual como se había enviado, pero se 
mantuvo la idea general. No obstante se pudo observar un efecto similar al dela otra clase, 
en el que el mensaje perdía forma conforme se alejaba de  la fuente (facilitador) y al ser un 
círculo, recuperaba cierto sentido al acercarse de nuevo; esto posiblemente porque las 
últimas personas del círculo escuchaban alguna parte del primer mensaje.  
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Al terminar este primer mensaje, se les preguntó a las chicas y chicos si creían que 
podían hacer un mejor trabajo del realizado para transmitir ese mensaje, a lo que cerca de 
la mitad dio una respuesta positiva. Se consultó entonces por los aspectos que se debían 
cambiar para tener un mejor resultado, obteniendo respuestas como: atención, bajar el nivel 
general de ruido, ser más claro al transmitir el mensaje y cambiar la longitud del mensaje. 
No obstante, de forma paradójica, la mayoría de estas sugerencias fueron emitidas en un 
contexto de gran ruido, porque los compañeros no bajaban el nivel de ruido mientras se 
daba la participación de otros. 

No obstante, se repitieron las recomendaciones y se procedió a realizar una 
segunda ronda de pasada del mensaje, esta vez con un mensaje nuevo, un poco más 
complicado y en sentido contrario. Se siguió la misma tendencia, despacio al inicio y más 
rápido posteriormente y se obtuvo un resultado similar; un mensaje incompleto, pero con 
una idea parecida a la del original. Tomando en cuenta la más alta dificultad, se podría 
considerar un pequeño avance entre las rondas, pero igualmente, queda una percepción 
general de no haber aplicado las recomendaciones. 

Cabe destacar aquí que, al igual que se pudo ver en el otro grupo, se incluyó la 
palabra “minecraft” (un juego de video) a la frase, a pesar de no estar relacionada de 
ninguna manera.   

Para el cierre de la sesión se les pidió que anotaran en las fichas lo que más les 
había gustado de esta sesión. Los chicos de ese grupo no parecen estar disgustados ni 
preocupados por haber perdido la ficha.  

Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, 
Revisar Anexo #1. 

 

Resultados 

 Se observó el rol que toman los chicos/as cuando la sesión responde más a 
características de una clase tradicional (magistral), en contra parte a una más 
involucrativa 

o Mas silencio, menos movimiento, menos participación, menos atención 
 Se observaron ciertos roles durante la actividad: saboteador (minecraft), 

entusiastas, poco implicados, entre otros 
 Se perdieron las fichas de un par de participantes  

 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Creación de base de datos para los cuestionarios 
o Agregar la información recolectada 

Cuarta sesión: segunda parte del tema de comunicación 
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Bitácora 4 

Sesión #4 – 5B 

Miércoles 1 de junio 

 

Objetivos 

 Finalizar la revisión del tema de la comunicación 
 Abordar las  diferentes  formas de comunicarse y practicarlas a través de ejemplos 

 

Descripción de la sesión  

En esta sesión se abordaba la segunda parte del tema de comunicación. 
Lamentablemente las sesiones no se pudieron desarrollar en semanas consecutivas, por 
cuestiones de disponibilidad de la clase guía.  

Para la primera actividad, la dramatización, se les solicitó a los estudiantes que 
prepararan los grupos según temas y grupos de personajes dados; es decir, ellos podrían 
formar sus grupos, pero siguiendo ciertas reglas.  

Igual que en las otras secciones (de quinto), pero a diferencia de lo visto en esta 
clase en sesiones anteriores, después de que en casi 10 minutos los grupos aún no se 
conformaban, el facilitador procedió a sugerir los grupos, ante lo cual hubo una aceptación 
de la mayoría, pero un par de personas se mostraron en desacuerdo con sus grupos 
asignados, lo que afectaría el desarrollo de esta actividad.    

Se dieron unos 7 minutos más para el reparto de roles y el planeamiento de la 
dramatización, y posteriormente se les pidió regresar a sus lugares habituales para el 
desarrollo de las presentaciones.  

Durante el tiempo concedido para preparar la dramatización, los hombres de un 
grupo (el que estaba en mayor desacuerdo), se mostraron distraídos y desinteresados por 
la tarea; lo cual generó un gran malestar en el grupo y dificultades para cumplir con el 
objetivo.  

Esta sección, al igual que las otras, mostró la mayor dificultad sobre esta actividad 
a la hora de repartir los personajes, pues la preparación del tema a dramatizar usualmente 
se desarrollaba muy rápidamente.  

Todos los grupos consiguieron organizarse para dramatizar el tema que les 
correspondía; no obstante, la actividad no consiguió enfatizar la comunicación asertiva en 
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las situaciones, pues en varias se tendió a resolver la situación de forma cómica o incluso 
violenta.  

Se dio una breve retroalimentación a los grupos después de las presentaciones y se 
cerró el tema, destacando la importancia de los diferentes aspectos y formas de 
comunicación en los diferentes contextos.  

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, 
Revisar Anexo #1. 

 

Resultados 

 Para la dramatización, la mayoría de los grupos lograron organizarse para la 
dramatización por si solos. La excepción fueron un grupo de 5 (3 chicas y 2 chicos), 
que fueron quienes presentaron mayor indisciplina durante la sesión; en particular 
los chicos, quienes constantemente se separaban del grupo y hablaban con otras 
personas. 

 Todos los grupos consiguieron organizarse a tiempo para presentar adecuadamente 
la dramatización.  

 Basado en la experiencia con el grupo 5-A, se ha decidido realizar cualquier 
exposición con los estudiantes en sus escritorios, en vez de en sus grupos, pues se 
tiende a una gran desorganización y poca atención. 

 Es importante señalar que la maestra Mónica usualmente no está presente en el 
desarrollo de la sesión.  

 Afortunadamente, no se han presentado otras situaciones particulares como la de 
la primera sesión (con Aaron).  

 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Creación de base de datos para los cuestionarios 
o Agregar la información recolectada 

 Evaluación de fechas de reposición, para completar la intervención antes de 
vacaciones.  

Quinta sesión: cambios en la adolescencia 
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Bitáacora 5 

Sesión #5 – 5B 

Miércoles 27 de julio 

Objetivos 

 Retomar el contacto con el grupo, después de las vacaciones de medio año 
 Introducir el tema de los cambios en la pubertad, dando énfasis a los cambios psicológicos 

y sociales 

 

Descripción de la sesión  

Esta fue la primera sesión con cualquier de los  grupos, después del periodo de medio 
año. Los chicos y chicas se mostraron entusiasmados como era habitual. Esta sesión inició a 
tiempo, pues los estudiantes ya se encontraban dentro de la clase. 

Debido a un problema logístico, no se repartieron las fichas al inicio de esta sesión y se 
pasó directamente a la contextualización del estado de la intervención (sesiones vistas, sesiones 
faltantes), y a la presentación del tema: cambios de la niñez a la adolescencia. 

Para abordar este tema se les consultó por los cambios que identificaban como propios 
de esta etapa, ante lo cual todos los ejemplos correspondían a cambios físicos. Se sugirió 
entonces que esta etapa comprendía además cambios sociales y psicológicos, haciendo 
referencia a la composición de los grupos con los que se comparte, las actividades que se 
realizan, la forma de interactuar con otras personas.  

Ante esta aclaración muchos entraron en cuenta de cómo sus relaciones, por ejemplo con 
sus padres habían cambiado, de forma que ya no era común que compartieran todos los temas 
o los secretos con ellos.  

En este contexto se inició con la primera actividad, que consistía en que cada estudiante 
tendría que anotar 3 actividades que antes hacía y ahora no, y 3 actividades que no hacía antes 
y ahora sí. Anteriormente, esta se había presentado como una actividad muy divertida, que les 
permitía evaluar  un poco cómo habían cambiado durante los años, y en esta clase se obtuvo un 
resultado similar.  

Después de unos minutos se recogieron los papeles y se leyeron algunos ejemplos de 
actividades que ahora hacen, como hablar en whatsapp, jugar en el celular, leer libros, y otras 
que ahora no, como ver series de niños o jugar con ciertos juguetes.  

Se repitió el caso con un chico que se ha mostrado en muchas actividades anteriormente 
poco participativo o implicado en la tarea, con comentarios como: “es que yo siempre he hecho 
lo mismo”, “no hago nada nuevo ahora”. Esto lo ha usado como justificante en varias tareas 
individuales, en las que termina dejando en blanco sus contribuciones.  
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Posterior a esta actividad, se les pidió que se organizaran en grupos de su elección para 
crear carteles en los que se describiera, por consenso, el mayor cambio que han experimentado 
en su vida y algo que no les gustaría que llegara a cambiar. 

Después de la conformación de los grupos se le explicó directamente a cada uno la tarea, 
lo cual tomó bastante tiempo. Esto, aunado al tiempo que habitualmente les toma completar 
tareas en grupo, impidió que se pudiera cerrar con esta actividad, la cual quedará pendiente para 
la siguiente semana.  

Cabe destacar que una chica señaló que las dramatizaciones no se habían completado 
en la sesión anterior, no obstante, no se cuenta con registro de que este fuera el caso, y al haber 
pasado tanto tiempo desde su organización, parece ser que lo mejor sería avanzar con las 
siguientes temáticas. 

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, Revisar 
Anexo #1. 

 

Resultados 

 En este grupo los chicos y chicas dieron un marcado énfasis a los cambios físicos en la 
adolescencia, pero si pudieron identificar cambios sociales y psicológicos, después de 
que esto les fuera sugerido.  

 La conformación de los grupos fue rápida, pero su organización fue mucho menos 
eficiente. Hubo un grupo de chicas en particular, que se mostraba muy desintegrado y 
poco enfocado en la tarea. Parecía de alguna manera que tenían iniciativa para 
desarrollar la actividad, pero no tenían claro cómo empezar; esto pues no hablaban 
mucho de otros temas, ni se distraían, solamente no conseguían iniciar con el cartel.  

 Aaron ha preguntado en todas las sesiones por la posibilidad de realizar el desempate 
que había quedado abierto a realizarse (de haber tiempo), desde la sesión #2. 
 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Desarrollo de la actividad pendiente de la 5ta sesión 
 

Sexta sesión: Control de emociones y resolución de conflictos 
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Bitácora 6 

Sesión #6 – 5B 

Miércoles 3 de agosto 

Objetivos 

 Finalizar las actividades pendientes de la sesión anterior 
 Cerrar el tema de los cambios en la pubertad 
 Fomentar la identificación de los conflictos propios y evaluar formas en cómo abordar 

dichas situaciones 

 

Descripción de la sesión  

Para esta semana, los estudiantes ya se encontraban en el aula, lo cual permitió iniciar la 
sesión a tiempo. Esta ha sido una tendencia en las semanas después de las vacaciones.  

La sesión inició buscando completar la actividad pendiente de la sesión anterior, 
correspondiente a la realización los carteles que incluyeran el cambio más importante en la vida 
y algo que desean que no cambiara nunca.  

Se les solicitó la organización en grupos para completar el cartel y una vez finalizados, se 
les pidió que regresaran a sus escritorios. Desde ahí se llamó a cada grupo individualmente al 
frente de la clase, para que expusieran lo que habían anotado en los carteles. Esta estrategia 
ciertamente favoreció el desarrollo de las exposiciones, pues en general hubo más silencio que 
cuando se trabajó con los estudiantes todavía organizados en subgrupos.  

Los grupos pudieron completar la tarea de preparar los carteles y exponer su contenido 
de forma bastante exitosa y rápida, por lo que se pudo continuar con las otras actividades 
programadas sin mayor inconveniente.  

Así, se continuó con el tema de esta sesión, control de las emociones y resolución de 
conflictos. Para esto, se les pidió que se organizaran en los mismos subgrupos y anotaran en 
unas pequeñas fichas algunas de las situaciones que más les molestaban o más les generaban 
malestar. Esta sección tomó bastante tiempo, pues fue necesario repetir y aclarar la instrucción 
varias veces.  

Terminado esto, se repartieron las diferentes situaciones entre los grupos, y se les pidió 
que escogieran entre los problemas anotados en las fichas que se les habían dado y buscaran 
una forma en la que resolverían la situación de forma asertiva y buscando tener un resultado 
positivo.  

El análisis y la resolución de las situaciones consumieron el tiempo restante de la sesión 
por lo que no fue posible exponer las formas que habían ideado para la resolución, ni realizar el 
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ejercicio de relajación que se habían considerado para la sesión. Se evaluará la posibilidad de 
incluir el ejercicio de relajación en la sesión de cierre.  

Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, Revisar 
Anexo #1. 

 

Resultados 

 La estrategia de ubicar a los chicos y chicas en sus lugares en vez de en los subgrupos 
probó ser más efectiva en mantener el orden y la atención. 

 La carga de actividades pendientes ha impedido desarrollar el taller de la forma ideal, 
principalmente con respecto a las actividades; pero los temas se han podido abordar 
apropiadamente.  

 Después del periodo de vacaciones, ha habido una mayor disposición de las maestras 
para ceder sus clases para el desarrollo de la intervención.  

 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Cierre de la intervención 
o 7ma sesión 

 Más adelante 
o Cuestionarios post intervención 
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Bitácora 7 

Sesión #7 – 5B 

Viernes 12 de agosto 

Objetivos 

 Realizar el cierre con el grupo 
 Recoger experiencias e impresiones cualitativas de la intervención 
 Fortalecer el lazo entre los miembros de este grupo (5-B)  

 

Descripción de la sesión  

Esta sesión fue la última desarrollada, no solamente con este grupo, sino con de toda la 
intervención. Originalmente estaba pautada para el miércoles 10 de agosto, pero debido a un 
atraso en el inicio de la clase de casi 25 minutos, debió ser necesariamente trasladada.  

La sesión inició con el encuadre, presentándola como la última de la intervención, y 
pidiendo abrir espacio en el centro del salón para compartir en un círculo. Este círculo se organizó 
en orden de lista, pensando en ubicar a los chicos en una secuencia fuera de sus grupos más 
habituales, de manera rápida.  

La primera actividad se basó en una sección de retroalimentación en la que se les 
preguntó de manera general: a) lo que más les había gustado de la intervención, b) lo que menos 
les había gustado y c) algo adicional que les habría gustado hacer.  

En esta clase fue en la que hubo menor participación, pues en esta no se pudo 
implementar la estrategia de preguntas directas a personas, utilizando la lista de clase (pues no 
se contaba con ella en el momento). Así brevemente se destacaron los juegos como la actividad 
preferida, pero no se agregó más. 

Para la actividad final se explicó que cada estudiante pasaría al centro del círculo a firmar 
con su nombre o apodo, un cartel correspondiente a la clase. Después de esto se recorrería por 
todas las firmas y se pediría entre los compañeros que señalaran algún atributo o característica 
positiva de la persona.   

La actividad se desarrolló de forma un poco más desordenada que en los otros grupos. 
Asimismo, existieron algunas personas quienes recibían poca retroalimentación positiva; pero al 
final de la actividad todos recibieron alguna descripción positiva de sus compañeros.  

Uno de los chicos con quien había sido complicado obtener una respuesta positiva (pero 
que al final se obtuvo), se acercó al final a solicitar que se agregara otro adjetivo; no obstante no 
parecía ser por que estuviera inconforme con el que se le había dado, sino porque se identificaba 
mucho con el que sugería. Para mantener el espíritu de la actividad se debió denegar su solicitud 
y se culminó la actividad. 
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Al final se hizo un pequeño cierre con los chicos, agradeciendo su participación y 
recibimiento y se solicitó a la maestra colgar el cartel en una de las paredes de la clase, como un 
recordatorio contante de sus buenas cualidades.  

Cabe destacar que no estuvieron presentes algunos estudiantes durante la sesión de 
cierre, en particular destacan quienes durante las vacaciones de medio año abandonaron la 
institución.  

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, Revisar 
Anexo #1. 

 

Resultados 

 Esta clase fue la más desorganizada (entre los distintos grupos) durante esta a sesión, lo 
cual dificultó un poco más su desarrollo.  

 En esta clase fue en la que hubo más compañeros que no recibían una caracterización 
positiva; habían varios comentarios, pero muchos hacían referencia a características 
negativas o bromas. 

 La maestra (Mónica) no ha estado presente en la mayoría de las sesiones y usualmente 
llega al final de la clase.  

Próximas sesiones (y tareas) 

 Análisis de la información recogida 
 Cuestionarios post intervención 
 Entrevista a maestras 
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QUINTO C 

Bitácora 0 

Sesión #1 – 5C 

Miércoles 20 de abril 

 

Objetivos 

 Presentación del proyecto y del equipo de trabajo de la intervención 
 Recolección de información cuantitativa sobre el clima del aula (CES) 

 

Descripción de la sesión  

Debido a una confusión en la fecha para la aplicación de esta sesión, no se pudo llevar a 
cabo este día y tendrá que ser trasladada a la próxima fecha disponible.  

 

Resultados 

 Reprogramación de la primera sesión: 4 de mayo 

 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Primera sesión taller 
o Introducción de proyecto y medición cuantitativa 
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Bitácora #1  

Sesión #2 – 5C 

Miércoles 4 de mayo 

Objetivos 

 Presentación del proyecto y del equipo de trabajo de la intervención 
 Recolección de información cuantitativa sobre el clima del aula (CES) 

 

Descripción de la sesión  

Esta fue la primera sesión con los chicos y chicas de ahora 5to grado, después del trabajo 
introductorio que se realizara el año anterior. Se volvió a introducir al equipo de trabajo, además 
de describir de manera general lo que se haría en las próximas sesiones y señalar la extensión 
del proyecto (tentativamente, debido a que aún no se han concretado todas las fechas).  

A partir de esto, se procedió con la primera actividad, que consistía en que cada 
estudiante debía anotar su nombre en una ficha, la cual se utilizará para recopilar de forma breve, 
sus experiencias a lo largo de la intervención.  

Posteriormente se continuó con la tarea principal de la sesión, que consistía en rellenar 
un cuestionario (CES), que servirá como la medida pre-intervención para evaluar posteriormente 
algunos efectos de la intervención.  

Si bien durante la actividad, la mayoría de estudiantes se mantuvieron concentrados 
rellenando el cuestionario, hubo una parte del grupo (un sub grupo de chicas), que se mantuvo 
hablando durante toda la actividad, lo cual provocó que algunas de ellas no consiguieran 
completar el cuestionario.  

Al igual que en las otras clases, se dieron los diversos comentarios sobre las preguntas, 
así como quienes hablaban con algunos compañeros cercanos. 

Considerando esta situación, este fue el grupo donde hubo una mayor cantidad de 
estudiantes que no consiguieron rellenar el cuestionario completamente. 

Al final de la sesión se les pidió que anotaran en la ficha creada al inicio lo que más les 
había gustado de esta sesión o de estos primeros meses en 5to grado.   

Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, Revisar Anexo 
#1. 

 

Resultados 

 Presentación del proyecto 
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 Cuestionarios rellenados 
 Se pudo observar en este grupo, de forma más clara que en los otros, que existe un 

subgrupo (de 6 o 7 chicas), que tienden a conversar y reunirse, incluso en actividades 
más tradicionales como la de rellenar el cuestionario 

 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Creación de base de datos para los cuestionarios 
o Agregar la información recolectada 

 Segunda sesión taller 
o Sociograma y grupos mixtos 
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Bitácora 2 

Sesión #2 – 5C 

Miércoles 11 de mayo 

Objetivos 

 Determinar la distribución de los grupos y las asociaciones según distintos contextos 
(sociograma) 

 Observar la distribución de los grupos bajo reglas específicas, principalmente grupos 
mixtos 

 

Descripción de la sesión  

Esta sesión abordaba el tema de la conformación de grupos y las alianzas o vínculos 
entre estudiantes.  

Esta fue la segunda sesión con el grupo y la primera de intervención y actividades, 
considerando que la anterior consistía principalmente en la recogida de información.  

La primera actividad fue el repartir las fichas creadas la semana anterior, y al hacerlo, 5 
de los estudiantes comentaron lo que habían escrito la semana anterior.  

Posteriormente, se les entregaron unos pedazos de papel para anotar respuestas a unas 
preguntas que se harían a continuación, correspondientes al sociograma. Según la sugerencia 
de la supervisora del proyecto, se incluyó una quinta pregunta, correspondiente a la percepción 
negativa sobre ciertos compañeros (con quien no me gusta jugar/ hablar).  

Una vez terminada esta sección y mientras se recogían las hojas, se le pidió a los niños 
y niñas que hicieras grupos que ellos podrían escoger, no obstante, tendrían que seguir 3 reglas: 
a) mínimo 4 personas, b) máximo 6 personas y c) ningún grupo podría estar conformado de 
solamente hombres o solamente mujeres.  

Ante esta instrucción hubo un grupo en particular (conformado por 6-7 chicas) que se 
mostró muy en contra de no poder participar juntas como sub grupo en la actividad. No obstante 
se les mencionó que esta sería la mecánica para esta actividad y que en el futuro existirían 
trabajos donde podrían hacer los grupos como lo desearan.  

Después de aproximadamente 5 minutos desde que se  dio la instrucción, se habían 
conformado un par de grupos, por lo que la mitad de los estudiantes se encontraban sin grupos 
(incluyendo el grupo de chicas). Se dividió entonces este grupo por la mitad y se asignaron los 
compañeros restantes a estos subgrupos. Hubo varias quejas por esto, pero después de 1 minuto 
se organizaron en los grupos.  
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Ya con los grupos listos, se procedió a la actividad de “describir la palabra”. Durante la 
actividad, fue agradable notar que todos los chicos y chicas trabajaban y cooperaban en grupo a 
pesar de no estar inicialmente de acuerdo con el grupo en el que se les había asignado.  

Algunos grupos se combinaron mejor que otros, pero en todos hubo una buena 
participación de los miembros y si bien algunos tomaban roles más protagónicos, no parecía ser 
en función de subgrupos, sino de individuos; en fin, no se excluyó a ningún participante.   

Como en los otros, se podría considerar como un gran éxito esta actividad, tomando en 
cuenta las características de la creación de los grupos y la buena respuesta que hubo.  

En esta sesión, la maestra informó que algunos estudiantes no habían recibido 
aprobación para participar del taller, por lo que se debieron excluir de las actividades. No 
obstante, cabe destacar que estos estudiantes (3 hombres) se mantienen presentes en la clase; 
solamente no participan.  

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, Revisar 
Anexo #1. 

 

Resultados 

 Definición de algunas relaciones y vínculos entre estudiantes  
 Se pudo observar una gran dificultad de los estudiantes para crear los grupos siguiendo 

las reglas dadas  
 Se pudo notar que en un contexto lúdico, la participación de los/as estudiantes fue activa 

e inclusiva, no nadie fue dejado por fuera, ni apartado por decisión propia.  
 Se hace más evidente en este grupo, que en los otros 2, la existencia de un subgrupo de 

chicas que comparte vínculos muy fuertes y que es particularmente difícil de separar y 
manejar.  

 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Creación de base de datos para los cuestionarios 
o Agregar la información recolectada 

 Creación del sociograma 
 Tercera sesión taller 

o Comunicación 
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Bitácora 3 

Sesión #3 – 5C 

Miércoles 18 de mayo 

 

Objetivos 

 Abordar el tema de  la comunicación, sus elementos y obstáculos 
 Ayudar a los chicos y chicas a identificar por si mismos los elementos abordados 

 

Descripción de la sesión  

En esta tercera sesión se proponía el primer abordaje sobre el tema de la comunicación.  
A diferencia de la sesión con Mónica (5-B) de este mismo día, esta clase inició con cerca de 10 
minutos de retraso, debido a un examen de inglés que los estudiantes realizaban.  

Tomando este recorte del tiempo en consideración, se decidió iniciar con la repartición de 
las fichas, pero estas no se leyeron. Sin embargo, se pudo observar que algunos estudiantes no 
tenían su ficha dentro del material guardado por el facilitador; esto probablemente debido a que 
no devolvieron la ficha al final de la sesión anterior. Ante esta situación, una niña mostró un gran 
descontento por lo que se abrió la posibilidad de recrear esta ficha en el futuro.  

Con respecto al abordaje de la temática, se inició con una exposición magistral sobre qué 
es la comunicación, sus elementos y los obstáculos que se encuentran. Durante esta exposición 
se incentivó la participación activa de los chicos y chicas, constantemente consultándoles por su 
conocimiento sobre los temas expuestos. Como había sucedido en los otros grupos, los 
estudiantes señalaban conocer con detalle este tema (visto recientemente en la clase de español; 
que es la de su maestra guía).  

Se señaló la importancia de ciertos aspectos como la comunicación no verbal y las 
emociones a la hora de comunicarse; particularmente como ciertos momentos o ciertas personas 
pueden tener un efecto sobre cómo o qué mensaje transmitimos.  

Finalizada la exposición se inició con el ejercicio de “comunicación caída”, para el cual se 
tenía preparada una frase, que se había ajustado a partir de la sesión anterior a solamente 15 
palabras.  

Es importante mencionar que, al ser esta la única clase en la que los estudiantes que no 
puede participar, se quedan con sus compañeros en la clase (pero sin rellenar ninguna 
información o participar de ninguna actividad); hay una tendencia a que otras personas busque 
a estos chicos para distraerse. En particular, el grupo de chicas que se ha mencionado en 
sesiones anteriores de este grupo.   
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De cualquier manera, y tal vez más esperable que en las otras clases, se pudo ver que el 
mensaje no llegó tal cual como se había enviado, pero se mantuvo la idea general. No obstante 
se pudo observar un efecto similar al de otras clases, en el que el mensaje perdía forma conforme 
se alejaba de  la fuente (facilitador) y al ser un círculo, recuperaba cierto sentido al acercarse de 
nuevo; esto posiblemente porque las últimas personas del círculo escuchaban alguna parte del 
primer mensaje.  

Al terminar este primer mensaje, se les preguntó a las chicas y chicos si creían que podían 
hacer un mejor trabajo del realizado para transmitir ese mensaje, a lo que la gran mayoría dio 
una respuesta positiva. Se consultó entonces por los aspectos que se debían cambiar para tener 
un mejor resultado, obteniendo respuestas como: atención, bajar el nivel general de ruido, ser 
más claro al transmitir el mensaje y cambiar la longitud del mensaje.  

Con estas recomendaciones en mente se procedió a realizar una segunda ronda de 
pasada del mensaje, esta vez con un mensaje nuevo y un poco más complicado. Se siguió la 
misma tendencia, despacio al inicio y más rápido posteriormente y se obtuvo un resultado similar; 
un mensaje incompleto, pero con una idea parecida a la del original. Tomando en cuenta la más 
alta dificultad, se podría considerar un pequeño avance entre las rondas, pero queda más una 
idea general de no haber aplicado las recomendaciones.  

Para el cierre de la sesión se les pidió que anotaran en las fichas lo que más les había 
gustado de esta sesión. Algunos no tenían la ficha, y una chica señaló nuevamente su 
inconformidad y tristeza ante esta situación.  

Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, Revisar 
Anexo #1. 

Resultados 

 Se observó el rol que toman los chicos/as cuando la sesión responde más a 
características de una clase tradicional (magistral), en contra parte a una más 
involucrativa; no obstante este es el grupo que más diferencias presenta con los otros, 
debido a la organización de un gran subconjunto 

o Más conversación en subgrupo, menos movimiento, menos participación, menos 
atención 

 Se observó una interacción muy interesante y particular entre el grupo  de chicas, 
señalado anteriormente y los estudiantes quienes no tienen permiso para participar del 
taller. En particular 1 de ellos con quien conversan y hacen bromas constantemente.  

 Al igual que en los otros grupos, a pesar de identificar áreas de mejora en la actividad, 
parece que estas no se ponen en práctica.  

Próximas sesiones (y tareas) 

 Creación de base de datos para los cuestionarios 
o Agregar la información recolectada 
o Cuarta sesión: segunda parte del tema de comunicación  
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Bitácora 4 

Sesión #4 – 5C 

Miércoles 1 de junio 

Objetivos 

 Finalizar la revisión del tema de la comunicación 
 Abordar las  diferentes  formas de comunicarse y practicarlas a través de ejemplos 

 

Descripción de la sesión  

En esta sesión se abordaba la segunda parte del tema de comunicación. 
Lamentablemente las sesiones no se pudieron desarrollar en semanas consecutivas, por 
cuestiones de disponibilidad de la clase guía.  

Asimismo, la profesora señaló que necesitaría una parte de la sesión para practicar una 
canción que iba a presentar el grupo en una fecha especial durante el acto cívico. De esta forma, 
se debió recortar la parte de leer las fichas, para abordar de manera adecuada los temas de la 
sesión.  

Para la primera actividad, la dramatización, se les había solicitado a los estudiantes que 
prepararan los grupos desde el final de la sesión anterior. Se habían conformado entonces un 
par de grupos (cerca de 11 estudiantes), pero quedaban aún por agruparse unos 15 estudiantes 
más. Se les dio la instrucción nuevamente, con la distribución de hombres y mujeres por cada 
grupo. 

Fue entonces que se identificó nuevamente una dificultad particular de este grupo para 
formar subgrupos de hombres y mujeres. En especial, para un subgrupo de unas 6-7 chicas que 
siempre intentan mantenerse juntas y muestran una resistencia particular a separarse.  

Después de casi 10 minutos en los que los grupos aún no se conformaban, el facilitador 
procedió a sugerir los grupos, ante lo cual hubo cierta resistencia pero finalmente se resignaron 
a los grupos asignados.  

Se dieron unos 7 minutos más para el reparto de roles y el planeamiento de la 
dramatización, y posteriormente se les pidió regresar a sus lugares habituales para el desarrollo 
de las presentaciones.  

Todos los grupos consiguieron organizarse para dramatizar el tema que les correspondía; 
no obstante, al igual que en los grupos anteriores, la actividad no consiguió enfatizar la 
comunicación asertiva en las situaciones, pues en varias se tendió a resolver la situación de 
forma cómica o incluso violenta.  
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Se dio una breve retroalimentación a los grupos después de las presentaciones y se cerró 
el tema, destacando la importancia de los diferentes aspectos y formas de comunicación en los 
diferentes contextos.  

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, Revisar 
Anexo #1. 

 

Resultados 

 Hubo una gran dificultad de los chicos y chicas para organizarse en los subgrupos; habían 
unos grupos preparados desde la semana anterior, pero al menos 3 grupos requirieron 
ser compuestos por el facilitador 

 En la dramatización de “pedir permiso para un paseo”, uno de los grupos presentó un 
ataque con un arma de fuego, ante la negativa de los padres para dar el permiso 

 La profesora Julie usualmente está presente y colabora con la organización de la clase. 
 Basado en la experiencia con el grupo 5-A, se ha decidido realizar cualquier exposición 

con los estudiantes en sus escritorios, en vez de en sus grupos, pues se tiende a una 
gran desorganización y poca atención. 

 Este grupo se había mostrado muy desorganizado la sesión anterior, pero en esta hubo 
una participación más estructurada y ordenada.  
 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Desarrollo de la actividad pendiente de la 5ta sesión 

 

Sexta sesión: Control de emociones y resolución de conflictos 
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Bitácora 5 

Sesión #5 – 5C 

Miércoles 3 de agosto 

Objetivos 

 Retomar el contacto con el grupo, después de las vacaciones de medio año 
 Introducir el tema de los cambios en la pubertad, dando énfasis a los cambios psicológicos 

y sociales 

 

Descripción de la sesión  

Esta fue la primera sesión con este grupo después del periodo de vacaciones de medio 
año. Este es el grupo que presenta un mayor rezago con respecto al desarrollo de las sesiones, 
no obstante, parece ser que se concluirá la intervención con ellos la misma semana que con el 
5B. 

Con respecto al desarrollo de la sesión, esta inició repartiendo las fichas, donde han 
realizado las anotaciones sobre las semanas anteriores de trabajo. Asimismo se presentó el 
tema, destacando el número de la sesión y las semanas restantes.  

Realizado el reencuadre, se procedió con el tema de la semana, lo cambios en la 
adolescencia. Para esto se les pidió que comentaran sobre los cambios que conocían, que eran 
característicos de esta etapa. Quienes participaron, mencionaron únicamente cambios físicos, 
como crecimiento o cambios hormonales.  

Se destacó entonces, la aparición de cambios de orden social y psicológico, que son 
claves en esta etapa. Al destacar esto, muchos entraron en cuenta de cómo sus relaciones, por 
ejemplo con sus padres habían cambiado, o cómo preferían realizar distintas actividades con sus 
amigos.   

En este contexto se inició con la primera actividad, que consistía en que cada estudiante 
tendría que anotar 3 actividades que antes hacía y ahora no, y 3 actividades que no hacía antes 
y ahora sí. Durante el desarrollo de la actividad, una chica mencionó que le parecía una muy 
aburrida, y pidió que cambiáramos rápidamente a una distinta; ante esto se le señaló que en un 
momento procederíamos con otras actividades que tal vez le parecerían más entretenidas. 

Cabe mencionar que esta chica ha realizado este tipo de comentarios anteriormente y es 
parte del grupo de las chicas, que en esta sección, siempre han querido realizar los trabajos 
juntas.  

El final de la actividad, cuando se leen de forma anónima algunos de os comentarios, 
siempre resulta en un espacio entretenido y divertido. Sobre el cierre se dio retroalimentación de 
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cómo los cambios en lo que hacemos y como nos comportamos suelen ser más recordados y 
destacados que los cambios físicos.  

Posterior a esta actividad, se les pidió que se organizaran en grupos de su elección para 
crear carteles en los que se describiera, por consenso, el mayor cambio que han experimentado 
en su vida y algo que no les gustaría que llegara a cambiar. 

Para ahorrar tiempo, se explicó, antes de la conformación de los grupos, en qué consistía 
la tarea que debían realizar; no obstante muchas personas no pusieron suficiente atención y fue 
necesario explicar directamente a cada grupo. Esto provocó que los grupos no pudieran 
completar la actividad, la cual quedará pendiente para la siguiente semana.  

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, Revisar 
Anexo #1. 

 

Resultados 

 En este grupo los chicos y chicas dieron un marcado énfasis a los cambios físicos en la 
adolescencia, pero pudieron identificar cambios sociales y psicológicos, después de que 
esto les fuera sugerido.  

 El grupo grande de chicas que se había conformado en sesiones anteriores parece 
haberse desintegrado en 2 sub grupos; anteriormente eran cerca de 7, ahora grupos 4 y 
3. 
 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Desarrollo de la actividad pendiente de la 5ta sesión 
 

Sexta sesión: Control de emociones y resolución de conflictos 
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Bitácora 6 / 7 

Sesión #6 & #7 – 5B 

Jueves 11 de agosto 

Objetivos 

 Finalizar las actividades pendientes de la sesión anterior 
 Cerrar el tema de los cambios en la pubertad 
 Fomentar la identificación de los conflictos propios y evaluar formas en cómo abordar 

dichas situaciones 
 Realizar el cierre con el grupo 
 Recoger experiencias e impresiones cualitativas de la intervención 
 Fortalecer el lazo entre los miembros de este grupo (5-C)  

 

Descripción de la sesión  

La sesión correspondiente a la sexta semana de trabajo con el grupo se desarrolló de una 
manera distinta a cualquier otra sesión dentro de esta intervención. Debido a un acuerdo con la 
maestra de este grupo, para esta semana se tomarían 2 lecciones consecutivas, en las que se 
llevarían a cabo las sesiones correspondientes a la semana 6 y 7. Esto implicaba no solo que se 
harían las 2 sesiones, sino que una de ellas sería también el cierre de la intervención con este 
grupo.  

 Entre algunas de las implicaciones más importantes sobre este acuerdo en el desarrollo 
de las sesiones, estaba el hecho de que con el 5C se compartirían solamente 6 semanas, en 
comparación con las 7 que se realizaron con los otros grupos. También importante destacar que 
las sesiones se llevaron a cabo un jueves, en vez del típico día, miércoles; igualmente en las 
primeras lecciones de la mañana.  

Los estudiantes ya se encontraban en el aula para el inicio de la clase, por lo que se pudo 
iniciar sin mayor retraso; hecho importante dado que se contaba con una actividad pendiente de 
la sesión anterior.  

Se inició entonces buscando completar esta actividad, que correspondiente a la 
realización los carteles que incluyeran el cambio más importante en la vida y algo que desean 
que no cambiara nunca.  

Se les solicitó la organización en grupos para completar el cartel y una vez finalizados, se 
les pidió que regresaran a sus escritorios. Con el propósito de concluir todos los temas y 
actividades correspondientes a las sesiones faltantes, esta vez no se expusieron los carteles, 
sino que se pasó de entrada a la siguiente actividad. Para esta se solicitó a los chicos y chicas 
que liberaran el espacio en el centro del aula, moviendo los escritorios a los lados.  
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Se mantuvieron los mismos grupos y, después de presentar el tema de la sesión 6, se les 
pidió a los chicos que en esos subgrupos, pensaran en algunas situaciones que les molestaran 
o enojaran mucho y las anotaran en unas pequeñas fichas que se les habían dado.  

Una vez anotadas las situaciones en las fichas, estas se repartieron entre los grupos con 
la instrucción de escoger un par de situaciones e idear formas en las cuales las afrontarían y 
resolverían, de estar ellos en esa situación.  

Al final, se les pidió a los chicos que se organizaran en un círculo, siguiendo el orden de 
lista (esto también como preparación para las actividades de la sesión final). Desde su ubicación 
en el círculo, cada grupo escogería a un representante (o varios), para comentar a sus 
compañeros las situaciones que habían escogido y las formas de resolverlas que habían ideado.  

El desarrollo de estas actividades y la organización de la clase tomaron cerca de 50 
minutos, lo que dejaba 30 más, que se decidieron dedicar a la última sesión (dejando de lado la 
parte de los ejercicios de relajación.   

Para la parte final de la sesión se les pidió primero que señalaran su experiencia dentro 
del taller, indicando lo que más les había gustado, lo que menos les había gustado y algo que 
les habría gustado hacer dentro del taller. En esta clase no hubo mucha participación para esta 
sección, indicando brevemente que les habían gustado los juegos y les habría gustado jugar 
futbol o salir al pateo en algún momento.  

Posteriormente, se explicó que cada estudiante pasaría al centro del círculo a firmar un 
cartel correspondiente a la clase. Después de esto se recorrería por todas las firmas y se pediría 
entre los compañeros que señalaran algún atributo o característica positiva de la persona.   

Se les llamó entonces por orden de lista, sin mayores contratiempos, pero tomando una 
gran parte del tiempo restante. Cuando ya todos habían firmado quedaban menos de 15 minutos, 
por lo que se pasó rápidamente a la parte de las descripciones.  

Esta sección se hizo en orden ascendente de lista (del último al primero), y faltando cerca 
de 7 estudiantes, sonó la campana para el recreo. Ante esto se dio el espacio para ir a recreo, 
pero se abrió la posibilidad para quienes quisieran, de quedarse un par de minutos a dar las 
últimas descripciones faltantes. Cerca de 7 personas se quedaron en la clase y se consiguió 
completar la descripción para todos los compañeros del grupo. 

Finalmente se les agradeció y se dejó el cartel encima de un mueble, donde los chicos y 
chicas podrán verlo siempre que estén en esa clase; tal como se les indició al inicio de la actividad 
y justo antes de que se retiraran al recreo.  

Un aspecto importante fue que en esta clase, al igual que en el 5A, los chicos y chicas 
señalaron que un par de sus compañeros se fueron de la escuela. Este será un elemento 
importante a considerar a la hora de revisar los documentos sobre traslados y deserción en la 
escuela.  
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Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, Revisar 
Anexo #1. 

 

Resultados 

 Se lograron abordar todas las temáticas de las sesiones faltantes, pero se debieron dejar 
algunas actividades de lado para conseguirlo.  

 Lamentablemente no todo el grupo pudo participar de manera completa en la actividad 
de cierre.  

 Después del periodo de vacaciones, ha habido una mayor disposición de las maestras 
para ceder sus clases para el desarrollo de la intervención.  

 El grupo grande de chicas que existía al inicio de la intervención parece haberse 
separado, dejando como saldo a una pareja de chicas solas.  

 Muchos chicos y chicas señalaron como formas de resolver los conflictos presentados 
acciones previas al conflicto (ej: Conf/ la maestra me regaño por hablar en clase. Resp/ 
no haber hablado en clase).  

 La organización en orden de lista permitió una mayor atención del grupo que otras 
conformaciones, por ejemplo en subgrupos.  

 En la última actividad se pudo observar como algunos de los chicos más participativos en 
las actividades de subgrupos no recibían descripciones muy positivas de sus 
compañeros.  

 A diferencia de las otras maestras, Julie ha estado en la mayoría de las ocasiones, 
presente durante el desarrollo de las sesiones.  

 

Próximas sesiones (y tareas) 

 Análisis de la información recogida 
 Cuestionarios post intervención 
 Entrevista a maestras 
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Bitácora 7 

Sesión #7 – 5B 

Viernes 12 de agosto 

Objetivos 

 Realizar el cierre con el grupo 
 Recoger experiencias e impresiones cualitativas de la intervención 
 Fortalecer el lazo entre los miembros de este grupo (5-B)  

 

Descripción de la sesión  

Esta sesión se realizó con algunas particularidades con respecto a las demás sesiones. 
En primera instancia, era en el marco del cierre de la intervención, asimismo, se desarrolló casi 
un mes después de la última sesión, debido al periodo de vacaciones de medio año; de cualquier 
manera los chicos y chicas se mostraron entusiasmados y conscientes de que se trataba de la 
última sesión.  

Al llegar a la clase, los niños aún no se encontraban ahí, como era habitual y al llegar, la 
maestra solicitó un breve espacio para regañar a los estudiantes por su comportamiento del día 
anterior en la clase de cómputo. Esto tomó cerca de15 minutos de esta última sesión.  

Propiamente el desarrollo de la sesión inició presentándola como la última de la 
intervención, y pidiendo abrir espacio en el centro del salón para compartir en un círculo. Este 
círculo se organizó en orden de lista, pensando en ubicar a los chicos en una secuencia fuera de 
sus grupos más habituales, de manera rápida.  

La primera actividad se basó en una sección de retroalimentación en la que se les 
preguntó de manera general: a) lo que más les había gustado de la intervención, b) lo que menos 
les había gustado y c) algo adicional que les habría gustado hacer.  

Para a) se obtuvieron respuestas como: el juego de las preguntas, las dramatizaciones, 
el “teléfono chocho”. Para b) los cuestionarios, la dramatización, y c) actividades en el patio de 
la escuela o afuera del aula.  

Durante esta actividad hubo una participación relativamente buena al inicio con unos 7 u 
8 comentarios, pero se fue diluyendo rápidamente, por lo que se solicitó a dedo los comentarios 
de algunos chicos y chicas.  

Para la actividad final del cierre se planteó que, en un cartel, cada estudiante escribiría 
su nombre (o apodo) y alguna otra persona (seleccionada al azar por el facilitador) diría algo 
positivo de esa persona, para anotarlo en el cartel. Al inicio se presentó alguna dificultad de los 
chicos/as para pensar en un cumplido para su compañero, pero lo conseguían después de poco 
tiempo; no obstante, fue necesario cambiar de modalidad después de detenerse por varios 
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minutos en 3 estudiantes que no conseguían hacer comentario positivo de sus otros compañeros. 
Esta tendencia se inició con una de las chicas más tímidas del grupo y posiblemente fue copiada 
por los 2 siguientes.  

De esta manera, se cambió a una modalidad en la que se decía el nombre de un 
estudiante y cualquier otro compañero podría agregar un comentario positivo. Este formato fue 
mucho más exitoso y rápido; existiendo algunas personas que querían participar en la mayoría 
de comentarios, y existiendo solamente un par de personas que no recibieron un comentario de 
entrada, pero después de un corto silencio, algunos compañeros se ofrecieron a opinar.  

Cabe destacar que no estuvieron presentes 3 de los estudiantes en una sesión de cierre, 
una de las cuales se fue completamente de la escuela, pues sus padres se fueron a vivir a otro 
país.  

Debido al retraso durante el inicio y a una prolongación de la última actividad, esta sesión 
terminó unos 15 minutos después de la sesión guía.  

  Al final se hizo un pequeño cierre con los chicos, agradeciendo su participación y 
recibimiento y se solicitó a la maestra colgar el cartel en una de las paredes de la clase, como un 
recordatorio contante de sus buenas cualidades.  

 Para obtener más detalles sobre las características de la sesión y sus actividades, Revisar 
Anexo #1. 

 

Resultados 

 La clase ha ido viéndose un poco más desorganizada (en las actividades que no coinciden 
con lo que hacen habitualmente en clase), conforme pasan más sesiones. 

 La mayoría de los niños y niñas asocian sus cambios en la pubertad a cambios físicos, 
pero también son capaces de identificar cambios sociales y psicológicos. 

 Las exposiciones de esta sesión no tuvieron el valor de compartir la información con los 
compañeros, debido al ruido en la clase. 

 Todos los grupos consiguieron completar la tarea solicitada, aunque fue claro que algunos 
se organizaron de mejor forma que otros; en particular, los grupos más grandes eran 
generalmente menos organizados.  

 Cabe destacar que la maestra (Natalia) no ha estado presente en la mayoría de las 
sesiones y usualmente llega al final de la clase.  

Próximas sesiones (y tareas) 

 Análisis de la información recogida 
 Cuestionarios post intervención 
 Entrevista a maestras 
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Anexo 12: Guía de autocuidado  

 
Guía de referencia para el trabajo en el favorecimiento de hábitos saludables y apoyo ante el 

síndrome de desgaste profesional, otorgada a las maestras de los grupos.  
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Anexo 13: Guía de entrevista – post intervención 

Guía de entrevista docentes 

1. ¿Se le informó apropiadamente y a tiempo sobre la temática de la intervención y su 

metodología? 

2. ¿Se le permitió aportar en la construcción y/o metodología de dicha intervención? 

3. ¿Se tomaron en consideración sus sugerencias? 

4. En su opinión, ¿Los temas sugeridos y abordados respondieron a las características y 

necesidades de la escuela y el grupo? 

5. A su parecer, ¿se cumplió con el desarrollo de los temas y propuestas sugeridas al inicio? 

6. ¿Notó entusiasmo o deseo de los estudiantes por participar en los talleres? ¿Cuál fue la 

actividad de mayor provecho y la de mayor gusto en el desarrollo del taller? 

7. ¿Recibió algún comentario o queja de algún estudiante o madre/padre de familia? 

8. ¿Ha notado alguna diferencia en la interacción entre los estudiantes, ya sea entre si, con 

docentes y personal administrativo? 

9. ¿Ha notado el cambio en la composición de los subgrupos dentro de su clase, o vínculos 

entre personas quienes antes no lo compartían? 

10. Además de lo mencionado, ¿Cuál señalaría como el mayor cambio en el grupo tras esta 

intervención?  

11. ¿Cuál señalaría como el elemento de más provecho de la intervención? 

12. ¿Le deja esta intervención algún aporte a ud como profesional en educación? ¿Al centro 

educativo? 

13. ¿Hubo algún aspecto, fuera del contexto dentro del aula, que considera habría sido 

provechoso haber abordado en la intervención? (Ejm: trabajo con personal docente, 

administrativo, madres/padres) 

14. ¿Qué recomendación le daría al equipo de trabajo/ facilitador de los talleres? 
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Anexo 14: Imágenes sobre la intervención 

 

 


