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Resumen 

La presente investigación tiene lugar en la Institución Educativa Cuarta Poza de Manga 

del municipio de Turbaco Bolívar. La misma aborda et tema de cómo gestion.a y controla el aula 

el docente y su relación con la motivación educativa. Para este propósito se plantea como 

objetivo identificar tos elementos de ta dimensión control y gestión del aula relacionados con ta 

motivación escolar de los estudiantes de 8° a 11 ° grado de la I.E. focal izada, su diseño es de 

naturaleza cuantitativa, con un alcance descriptivo correlaciona! y se desarrolló bajo un enfoque 

descriptivo exploratorio a partir de identificar asociaciones entre las variables gestión y control 

del aula y motivación educativa, la información se obtuvo con la aplicación de dos instrumentos 

tipo escala que fueron adaptados previamente al contexto. La motivación educativa estudiantil a 

partir de los hallazgos de esta investigación inicia en el método y en la aplicación de normas, en 

la medida en que los docentes gestionan y controlan el aula, en este sentido, se observa que los 

estudiantes reconocen la autoridad de los docentes y la manera de ejercerla en sus funciones 

pedagógicas. 

Palabras clave: control y gestión del aula, motivación escolar, educación básica. 

Abstract 

The present investigation takes place in the Educationat lnstitution Cuarta Poza de Manga 

of the municipality of Turbaco Bolívar. The research addresses the issue of how the teacher 

manages and controls the classroom and its relationship with educational motivation. For this 

purpose, the objective is to identify the etements of the control and management dimension of 

the ctassroom related to the school motivation of students of basic and secondary education in 
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the I.E. To achieve this objective, its design is quantitative in nature, with a descriptive 

correlational scope and was developed under a descriptive exploratory approach based on 

identifying associations between the va�iables management and control of the classroom and 

educational motivation, the information was obtained with the application Of two scale-type 

instruments that were previously adapted to the context. In other words, student educational 

motivation based on the findings of this research begins with the method and the application of 

norms, insofar as teachers manage and control the classroom, in this sense, it is observed that 

students recognize The authority of teachers and how to exercise it in their pedagogical functions 

Keywords: Control and management of the classroom, school motivation, basic 

education. 
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Introducción 

La presente investigación tiene lugar en la Institución Educativa Cuarta Poza de Manga 

del municipio de Turbaco Bolívar, ubicada en la zona urbana del municipio Turbaco. La 

población integrante de esta comunidad se encuentra catalogada por el DANE (censo del año 

2005) como de estratos l y 2, cuyas actividades económicas centrales son las ventas informales o 

subempleo y agricultura. De igual forma, es una comunidad vulnerable que se ve expuesta a 

problemáticas de convivencia, violencia, micro-tráfico de estupefacientes, urbanismo sin ninguna 

planeación y control que termina en problemas de higiene y salud. 

Esta investigación surge al observar y escuchar en los docentes de la institución el interés 

por mejorar su gestión de aula y el desempeño académico de los estudiantes, quienes en un 

sondeo de opinión han manifestado sentirse estimulados por las acciones que algunos docentes 

desarrollan en las clases. 

Una posible forma de concebir esta situación, puede hallarse en la trascendental labor del 

profesor como creador de ambientes propicios para el aprendizaje. La construcción de un clima 

comunicativo fluido y armónico podría ser el sustento para alcanzar altos niveles de motivación. 

De lo anterior se pueden inferir dos variables planteadas en la investigación: la primera es 

la forma de controlar y gestionar los procesos en el aula a partir del estilo de enseñanza del 

docente y la segunda es la motivación del estudiante. Por parte del docente, la gestión y el 

control del aula podría operacional izarse por medio del campo de conocimiento estilo de 

ensefianza y por parte de los estudiantes, se puede inferir que tal situación frente al proceso 
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escolar tendría que ver con los niveles de motivación que puedan tener (Bowen y Madsen 1978; 

Crookes y Schmidt 1991; Karsenti y Thibert 1994 ). 

Se entiende por control y gestión del aula las interacciones instituidas entre el docente y 

el grupo mediada por las reglas explicitas e implícitas que buscan el control del comportamiento. 

La gestión del aula se origina a través de la interacción entre el grupo y el saber enseñado, 

propiciada por la estructuración que propone el profesor para favorecer el aprendizaje (Abello, 

Hernándezy l-lederich 2011 ), de acuerdo con (Al ves, citado por Pérez y Farías, 201 O) motivar es 

despertar el interés y la atención de los alumnos por los valores contenidos en 

la materia, incitando en ellos el interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de 

cumplir las tareas que exige (p.36). 

En vista de lo anterior, surge el siguiente interrogante: 

¿Qué elementos de la dimensión gestión y control de aula del estilo de enseñanza se 

relacionan con la motivación educativa de los estudiantes de 8º a 11 º grado de la Institución 

Educativa Cuarta Poza de Manga del municipio de Turbaco Bolívar? 

La investigación se justifica desde una mirada contextual y otra de tipo teórico abordarlo 

desde lo contextual, implica una comprensión del poder motivacional del quehacer docente 

puesto que podría incidir en uno de los aspectos de mayor preocupación de la educación de 8º a 

11 º grado en Colombia los bajos niveles de desempeño académico de los estudiantes que 

impactan la calidad de la educación. Sin lugar a equivoco, identificar qué elementos de la 
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enseí'íanza motivan el aprendizaje contribuiría al mejoramiento del logro académico y por 

supuesto la calidad educativa. 

En la Institución Educativa Cuarta Poza de Manga, esta problemática no es ajena, lo que 

se evidencia en los resultados de pruebas estandarizadas como las pruebas Saber, en estas, la 

institución no ha tenido avances significativos en los diferentes componentes que la integran. 

Conocer como la gestión del aula y el control del comportamiento en el acto de 

enseí'íanza se relaciona con el aprender de los estudiantes y qué aspectos de esa enseñanza se 

relacionan con su motivación permitiría aportar a la calidad educativa de la escuela. 

Al revisar la literatura científica al respecto de la gestión y control del aula se encuentra 

que ésta es tratada por el tema de los estilos de enseñanza y éste a su vez es un campo de 

conocimiento con poco recorrido investigativo; al compararlo con el tema de estilos de 

aprendizaje, el que cuenta con amplio recorrido teórico y empírico que han dado como resultado 

modelos teóricos e instrumentos de medición (Camargo, 201 O). 

Identificar los elementos de la gestión y control del aula, observar de qué manera éstos 

se relacionan con la motivación educativa, con el objetivo de contribuir a crear perfiles de 

gestión del aula que ayuden a mejorar la calidad educativa y por ende el rendimiento de los 

estudiantes, aportando elementos importantes para la gestión académica, es también otra de las 

contribuciones que busca alcanzar esta .investigación. Adicionalmente, la data obtenida en esta 

investigación acerca de la relación entre la gestión y control del aula del estilo de enseñanza de 

los docentes y la motivación educativa es un componente importante para la evaluación docente, 

siempre y cuando ésta sea tomada de forma constructiva, como una herramienta de reflexión 
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sobre el actuar docente con el fin de obtener provecho de las fortalezas y mejorar las debilidades 

de su quehacer pedagógico. 

Esta investigación contribuye a un desarrollo autónomo en las relaciones que se debe 

mantener como docentes, entre la gestión y control del aula y la motivación educativa, de tal 

manera que independientemente los elementos permiten discernir en un alto grado de 

importancia avances para alcanzar objetivos con respecto a la calidad educativa. 

Teniendo en cuenta las razones que llevan a desarrollar la investigación, ésta busca 

como objetivo general identi ficar los elementos de la dimensión control y gestión del aula del 

estilo de ensefianza, relacionados con la motivación escolar de los estudiantes de 8º a 11 ° grado 

de la [nstitución Educativa Cuarta Poza de Manga del municipio de Turbaco Bolívar. 

Para el logro del objetivo general se han planteado lo siguiente: 

• Conocer el nivel de motivación educativa que tienen los estudiantes de 8º a 1 1 º grado de

la fnstitución Educativa.

• Determinar los elementos de la gestión y control al interior del aula.

• Correlacionar los elementos de la gestión y control de aula del estilo de ensefianza con la

motivación.
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Capítulo 1 

1. Estado del arte

A continuación se presentan investigaciones a nivel internacional, nacional, regional y 

local que dan cuenta de la forma de enseñanza del docente y cómo gestiona y controla el aula y 

las características del profesor, como agente generador de motivación educativa en los 

estudiantes. 

El estudio realizado por Me Combs y Whisler (1997) en EEUU, propone que los 

docentes deben establecer objetivos claros, normas al principio de la clase, y así el estudiante 

tiene la información que necesita para aprender los conceptos o las habilidades. Asimismo, 

plantean que los profesores en el proceso de retroalimentación deben alentar a los estudiantes a 

evaluar su proceso y estos, al ser motivados por sus éxitos, comienzan a adquirir un sentido de 

propiedad y responsabilidad por el papel que desempeñan. Además, los autores conectan el papel 

del afecto en el pensamiento y el aprendizaje con la naturaleza social del aprendizaje y la 

importancia de las relaciones positivas profesor-alumno. Estas relaciones ayudan a establecer un 

contexto positivo y clima para el aprendizaje. La revisión realizada por Me Combs y Whisler 

concluye que en un ambiente positivo, los estudiantes cuidan de sus compañeros, al cometer 

errores son capaces de expresarlo y tomar decisiones de aprendizaje. 

En otra investigación sobre la influencia de la personalidad del profesor y la efectividad 

de las relaciones humanas como factores que determinan los métodos de aula y el clima 

emocional, hecha por (Soar y Bowers,citado por Soar, 1961) en 54 aulas de primaria en 

Minnesota (EEUU) se realizaron cuatro medidas de la actitud y personalidad del docente, 

observaciones de aula y procedimientos de grabación. 
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Los resultados de las puntuaciones del Inventario de Personalidad y Actitud de los 

Profesores muestran a maestros "socialmente calificados". Identifican un perfil de maestro como 

una persona que está cómoda a gusto con otras personas y consigo misma, que es confiada, 

segura de sí misma y hábil en la creación de trabajo armonioso y de relaciones sociales con otras 

personas. 

Este hallazgo del estudio de (Heitzmann y Starpoli 1975) se puede utilizar en dos 

sentidos. Primero, para el sistema educativo ofrecer la posibilidad de identificar profesores que 

tengan métodos más agradables para el sistema. Y segundo, para el profesor la certeza de que es 

necesario utilizar métodos de enseñanza agradables y gratificantes para su desempeño. 

Por otro lado, en la revisión realizada por los autores Charles Bowen y Charles Madsen 

(1978) en EEUU, los resultados encontrados permiten identificar una serie de características o 

aspectos del estilo de enseñanza que correlacionan positivamente con la efectividad del maestro 

y la motivación del estudiante para aprender. 

La flexibilidad es un elemento primordial en el rol del formador (Flanders 1961). Un 

estilo de enseñanza que permite a los estudiantes oportunidades frecuentes para expresar sus 

propias ideas y luego incorporar estas ideas en las actividades de clase favorece el aprendizaje y, 

por ende, motiva. Otros autores abordan el concepto de flexibilidad (Joyce y Weil 1972; 

McKibbon, Joyce y Weil 1977), pero en el sentido de innovación, es decir, un maestro facilitador 

del aprendizaje que cree cosas nuevas y no continúe siendo dispensador de conocimiento con 

prácticas educativas tradicionales. En este sentido, el estudiante aporta en la construcción del 

conocimiento, en la medida que el profesor sea flexible e incorpore las nuevas ideas dadas por el 

estudiante. 
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Varios estudios que buscan identificar las variables de personalidad del maestro, rasgos 

de la personalidad en el aula o estilo de enseñanza han revelado características como el 

entusiasmo, la calidez, la flexibilidad y la habilidad en las interacciones sociales. Estas 

características se correlacionan con el aprendizaje de los estudiantes (Hamachek 1969; 

Heitzmann y Starpoli 1975; Rosenshine 1971 citado por Bowen y Madsen, 1978). 

En otros estudios similares, como el titulado "Personalidades del profesor en el aula", 

realizado por Heitzmann yStarpoli(l975) en EEUU; Dimensiones comportamentales del 

maestro, desarrollado por Turner y Denny (1969) en EEUU, informan que las cualidades que 

podrían ser categorizadas bajo el rasgo "calidez del maestro" eran comunes entre profesores 

reconocidos como exitosos, además de caracterizar los maestros cálidos como amables, 

espontáneos, estimulador, imaginativo y servicial. 

En la investigación Análisis del comportamiento del profesor como parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, realizada por Ned Flanders ( 1961 ), se relaciona la influencia del 

comportamiento verbal del profesor comparado con el aumento del rendimiento de los 

estudiantes. La población escogida fueron estudiantes de primaria y secundaria de los grados (7º 

y 8º) en Minnesota. 

A través de la observación se recolectaron los datos, que permitieron categorizar las 

afirmaciones y las manifestaciones de los estudiantes. Que posteriormente se tabularon para 

crear una matriz que permitió un sistema de análisis de la interacción. 

Entre los resultados se presenta una correlación positiva moderadamente significativa 

entre el estilo de enseñanza autoritario y la motivación intrínseca de los estudiantes hacia las 

matemáticas. 
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Por su parte, Karsenti y Thibert( 1994), investigaron la relación entre el estilo de 

enseñanza y los cambios en la motivación de los estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron, 

para el estilo de enseñanza el Inventario de Estilos de Enseñanza (TSJ) desarrollado por Silver, 

Hanson y Strongen 1980, y la Escala de Motivación Educativa (EME) de Vallerand, Blais, Briere 

y Pelletier ( 1989). Recogieron datos de 2434 estudiantes (1597 mujeres y 837 hombres) de un 

colegio del área de Montreal (Quebec, Canadá), con edad promedia de 19 años, en un total de 99 

clases de 35 docentes diferentes. 

El inventario de estilos de enseñanza propone cuatro estilos: orientado a los resultados, 

orientado a las personas empáticas, orientado intelectualmente y orientado hacia la innovación. 

Los hallazgos mostraron que los docentes en su actuar no evidenciaban una orientación definida 

hacia un estilo determinado, sino que estaban orientados hacia dos estilos (a resultado e 

intelectualmente). Por lo tanto, se propuso un estilo de enseñanza mixto. Con relación a la 

motivación y el estilo de enseñanza se encuentra que los estilos "orientado a los resultados" y 

"estilo mixto", mantienen la motivación intrínseca. 

Por otro lado, la investigación realizada en Omán por Aldhafri y Alrajhi (2014), "El papel 

predictivo del estilo de enseñanza del profesor de matemática en la motivación de los estudiantes 

en Omán". En esta investigación se exploraron dos características del estilo de enseñanza la 

Autoridad, (presión académica/exigencia y profesor afectuoso/respuesta), en los estudiantes, el 

interés y el rendimiento en matemáticas. Recogieron datos de 425 estudiante de octavo 8º (202 

hombres y 223 mujeres, de edad media= 13,44, sd=0.79). A través de dos cuestionarios, los 

estudiantes informaron sus percepciones sobre los estilos de enseñanza de sus profesores de 

matemática y su propia orientación motivacional hacia la matemática. Los hallazgos sugieren 
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que los estilos de enseñanza desempeñan un papel medular en la predicción de la motivación de 

los estudiantes. 

En los resultados revelan algunas conexiones entre los diferentes estilos de enseñanza y 

tipos de motivación. Los docentes sensibles a las virtudes y cualidades de los estudiantes y 

exigentes poseen un estilo de enseñanza de autoridad. En las clases de estos docentes los 

estudiantes depositan su confianza en los comentarios de apoyo y los profesores aseguran un 

ambiente propicio y establecen reglas y normas claras. 

En cuanto a la motivación los hallazgos muestran que los estudiantes de Omán están 

intrínsecamente motivados para aprender matemáticas, que es un aspecto importante en el logro 

académico de los estudiantes. A su vez, otro aspecto surge de recursos extrínsecos como 

docentes o padres gestores de la dimensión afectiva. 

Los resultados del estudio apoyan la existencia de un efecto del estilo de enseñanza en la 

motivación de los estudiantes, la utilización de un estilo de enseñanza autoritario (en un sentido 

positivo) puede explicar un porcentaje razonable de variación en la motivación intrínseca. Los 

maestros con autoridad crean un entorno de confianza, las necesidades se satisfacen, las 

expectativas son claras, se admiten los errores, las preguntas y las normas se conciertan. Como 

resultado, los estudiantes comienzan a valorar, disfrutar e incluso sienten amor por las 

matemáticas. 
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2 Referentes Conceptuales y teóricos 

Capítulo 2 

Al respecto del tema gestión y control del aula como una dimensión del estilo de 

enseñanza existen diferentes perspectivas investigativas que lo estudian, por lo tanto y para 

mejor orientación y delimitación conceptual de esta investigación se toma la perspectiva 

pedagógica planteada por Camargo (20 l O), quien propone una clasificación en estilos, 

modalidades u orientaciones de enseñanza. 

2.1. Estilos de Enseñanza desde la perspectiva pedagógica 

Situados en lo pedagógico el estilo de enseñanza se ha relacionado con todas las 

actividades ejecutadas por el docente y toda forma y medios académicos que se empleen para la 

obtención del aprendizaje de los estudiantes. 

En este sentido, en el estilo de enseñanza se enmarcan todas las ideas, concepciones y 

disposiciones implicadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, las creencias, 

actitudes, valores, referentes socioculturales, identidades y experiencias profesionales y 

personales que el docente a lo largo de la vida ha construido en el campo educativo ( conceptual, 

funcional, emocional) para aplicarlo y transmitirlo a los estudiantes en el ejercicio de sus 

prácticas pedagógicas (Heim lich 1990; Con ti 2004 ). 

En las investigaciones realizadas se han clasificado tipos de estilos de enseñanza teniendo 

en cuenta diferentes aspectos, la concepción del docente de lo que se debe enseñar, la función o 

rol pedagógico, didáctico o social del profesor, la idea construida sobre quien es el estudiante y 

sus condiciones personales y socioculturales, desde lo epistemológico con respecto al objeto del 

20 

. ¡' . 

L . l 



Gestión y control de aula y motivación educativa 

conocimiento que se pretende enseñar (Finson 2006;Grasha 2002; Heimlich y Norlam 1994; 

Salcedo, Forero, Pardo y Oviedo (2005) entre otros. 

Desde la línea pedagógica y en los estudios realizados no ha sido fácil caracterizar una 

tipología del estilo de enseñanza (Camargo, 201 O), quizá por la diversidad de aspectos a tener en 

cuenta en el proceso de enseñanza. Sin embargo, la misma literatura ha llevado a una propuesta 

de dos clasificaciones realizada por Camargo (2010) basados en los siguientes criterios, por un 

lado aquellos relacionados con el papel del profesor y el estudiante en el proceso de aprendizaje 

conocido como Modalidades de enseñanza y por otra parte, las relacionadas con las 

concepciones pedagógicas del cómo y por qué se aprende, denominadas Orientaciones de 

enseñanza. 

2.2. Estilos o modalidades de enseñanza 

En esta se tiene en cuenta la función del docente y el estudiante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, estableciendo diferencias entre las primeras y las segundas, de acuerdo 

a esto se propone una caracterización de los profesores y en esta línea hay cuatro tipologías, cada 

una de ellas disefiadas desde un campo del saber específico relacionado con la educación, es así 

como en la década de los 60 Mosston propone estilos de ensefianza basados en la interacción 

docente-estudiante al momento de tomar decisiones, relacionado con el objetivo de la asignatura, 

que en este caso fue el área de educación física, desarrollando un marco de referencia para la 

comprensión de estas interacciones, además, de una escala de doble dirección, donde ambos 

participantes tanto estudiantes como docentes en cada extremo asumen la responsabilidad, 

aunque la finalidad de este no es; inicialmente clasificar al docente en una estilo sino una 

adaptación de éste para garantizar el aprendizaje y la obtención de logros del estudiante. 
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Tabla 1 Estilos de enseñanza de mosston, para la clase de educaciónfisica (Mosston y 
Ashworth, 1986) 

ESTILO OEFINICION 
Directivo El orofosor toma todas las decisiones 
Práctico Los estudiantes llevan a cabo las tareas previstas por el profosor 
Recíproco Los estudiantes trabajan en parejas. Uno se ejercita y el otro le provee 

retroalimentación 
Auto 

evaluativo 
Los estudiantes evalúan sus propias ejecuciones, de acuerdo con algún 

Inclusivo El orofcsor planea la clase y el estudiante monitorca su oropio trabajo 
Guiado hacia Con ayuda del profesor, los estudiantes resuelven los problemas que éste plantea 

el descubrimiento 
Divergente Los estudiantes resuelven nroblemas sin apovo del nrofesor 
Individual El profesor determina el contenido y el estudiante planea el programa para su 

desarrollo 
Personalizado El estudiante planea su propio orograma y el profesor actúa como asesor 
Autodidáctico El estudiante es responsable de su propio oroceso de aprendizaje 

Fuente: (Mosston y Ashworth, 1986) 

Apoyándose en este criterio del rol del docente en el contexto académico específico, surge 

en 1979 una nueva tipología de estilos propuesta por Bronstrom, quien desde el campo de la 

medicina hace una clasificación de los médicos-tutores, teniendo en cuenta algunas de las posibles 

funciones en el proceso de enseñanza obteniendo cuatro estilos. 

Tabla 2 Estilos de enseñanza de Bronstrom para la educación médica (Bronstrom, 1979) 

ESTILO DEFINICION 
El doctor Moldea comportamientos mediante el refuerzo 
El experto I lace énfasis en el conocimiento aue debe adquirirse 
El entrenador Centra su atención en la aplicación Práctica del conocimiento 
El humanista Valora el autodescubrirniento en contextos acogedores v flexible 

Fuente: (Bronstrom 1979) 

En este mismo sentido, pero aplicado a la educación universitaria en el año 2002 Grasha 

utilizando el aspecto del rol del docente plantea que cada profesor de acuerdo con su propio 

criterio de las funciones que cumple construye su estilo y de esta forma, identifica cinco 

categorías basadas en descriptores. Estos son: Experto, autoridad formal, modelo personal, 

facilitador y delegador cuyas características se encuentran en el siguiente cuadro. 

22 



Gestión y control de aula y motivación educativa 

Tabla 3 Tipología de los estilos de enseñanza de Grasha para el profesor universitario 
(Grasha, 2002) 

ESTILO DEFINJCJON 
Posee el conocimiento y la cxperticia que los estudiantes necesitan. 

Experto Buscan mantener su estatus dando muestras de conocimiento profundo y retando 
a sus estudiantes para que logren cada vez mejores resultados. 

Posee estatus entre los estudiantes por su conocimiento y por su cargo en 

Autoridad 
la institución. Le interesa aportar retroalimentación positiva y negativa. Establece 

formal 
objetivos de aprendizaje y reglas de conducta claras. Proporciona los 
procedimientos correctos y aceptables para hacer las cosas y los medios 
necesarios para lograr el aprendizaje. 

Cree en enseñar mediante el ejemplo y establece un modelo de cómo 
Modelo pensar y comportarse. Supervisa, guía y dirige mostrando cómo hacer las cosas e 

personal incentivando a los estudiantes parn que se comporten de acuerdo con el modelo 
mostrado. 

Facilitador 

Se centra en la calidad de la interacción personal estudiante-profosor. 
Guía y dirige a los estudiantes por medio de preguntas, explorando opciones, 
sugiriendo alternativas e incentivando hacia el desarrollo de criterios para tomar 
decisiones sensatas. El objetivo principal es inculcar en el estudiante la capacidad 
para la autonomía, la iniciativa y la responsabilidad. 

Interesado en desarrollar en los estudiantes la capacidad para el 
Delegador aprendizaje autónomo. Los estudiantes trabajan solo o en equipos, en proyectos 

autónomos. El profesor interviene como un asesor o fuente de información. 
Fuente: (Grasha, 2002) 

En lo relacionado hasta el momento, las modalidades descritas proponen unos estilos de 

ensefianza basados en el criterio de la función del docente y el estudiante, y el rol que debe 

desempefiar cada uno en el acto educativo. Sin embargo hay otros aspectos en la labor docente 

que se pueden tener en cuenta para la caracterización de un estilo de enseñanza, de esta manera 

en 1994 Heimlich y Norland consideran dos aspectos importantes l) el grado de atención y 

dedicación del profesor ante las necesidades del estudiante en el aprendizaje, denominada 

sensibilidad y 2) el grado de involucramiento activo del estudiante en el proceso educativo 

llamado inclusión, de esta manera según el grado alto o bajo de cada uno de estos aspectos 

tipifica los siguientes estilos: posibilitador, facilitador, proveedor y experto. 
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Tabla 4 Tipología de Heimlich de estilos de enseñanza (Heimlich y Norland, 1994) 

NIVEL DE 
SENSil3ILTDAD 

Alta Baja 
NIVEL DE Estilo Estilo 

INCLUSIÓN Alta Posibilitador racilitador 
Estilo Estilo 

13aja Proveedor Experto 
Fuente: (Heim/1ch y Nor/and, 1994)

La anterior tipología, propone que el estilo posibi I itador centra la atención en los 

estudiantes permitiendo elegir las actividades relacionadas con el aprendizaje, el facilitador se 

centra en el profesor y la metodología de enseñanza, el experto se centra en el tema de enseñanza 

y su implementación magistral y el proveedor en trabajos grupales como discusiones y actividades 

guiadas (Camargo, 201 O). 

La educación es un campo de conocimiento muy amplio y en lo que se refiere a la labor 

docente se han identificado variedad de aspectos, comportamientos, elementos personales, 

modos y formas, entre otros, utilizados por los profesores para la actividad de enseñanza en las 

modalidades propuestas por Mosston, Bronstrom.Grasha y Heimlich tuvieron en cuenta aspectos 

específicos del docente como el papel en el aprendizaje, el grado de importancia y control y la 

fuente de la autoridad para tipificar los estilos de enseñanza. Sin embargo, estos resultados se 

pueden considerar más sugerentes que definitorios en la caracterización de un estilo de 

enseñanza y aproximaciones valiosas al concepto que describa más detalladamente las 

características de la situación de enseñanza y aprendizaje (Camargo, 201 O). 

También, se encuentran las orientaciones de enseñanza como segunda línea pedagógica 

que proponen los estilos de enseñanza docente como una polaridad, donde de forma balanceada 

las características relacionadas con el quehacer docente se valoran positiva y negativamente, en 
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ventaja y desventaja, de esta manera se intenta establecer diferencia entre la actividad 

pedagógica "tradicional" y otras llamadas "alternativas". 

En esta perspectiva se han destacado estudios que tipifican dos estilos de enseñanza, en 

iun primer momento en 1999 Correia de Sousa y Santos plantean una pedagogía sobre la base de 

la existencia de valores, donde el profesor es visto como transmisor de conocimiento y la otra 

pedagogía, sobre la base de representaciones socioculturales donde el profesor es un facilitador 

de relación. En el 2006 se conocen los trabajos de Finson, Thomas y Pedersen quienes a pa11ir 

del aspecto de la concepción del pro fesor sobre la disciplina que orienta plantea dos formas de 

enseñar, una cuando el profesor promueve en sus estudiantes la búsqueda del conocirn iento y la 

denomina orientación constructivista, y la otra cuando el profesor se centra en la transmisión del 

conocimiento llamándola orientación expositiva. 

En esta línea se han contratado propuestas de otros autores como García Valcárcel 

(1993), Kernber y Gow (l994) y Sarnuelowics y Bain (2002). Sin embargo, se destaca la 

propuesta de Gargallo (2008) quien contrasta la forma de concebir y actuar la enseñanza, 

basándose en la orientación centrada en la enseñanza y el aprendizaje así: 

Tabla 5 Contraste entre las orientaciones hacia la enseñanza y hacia el aprendizaje 

(Gargallo, 2008) 

ORIENTACIÓN HACIA ORIENTACIÓN HACIA 
LA ENSEÑANZ/\ EL /\PRENDIZAJE 

Modelo ocdagógico Transmisionista Constructivista 
Producto del aprendizaje Reproducción del Cambio cognitivo en el 

conocimiento estudiante 
Uso que se espera de lo Aprobar la evaluación, Aprender para la vida, 

aorendido uso futuro no delinido comprensión del entorno 
Responsabilidad sobre el El profesor Compartida 

oroceso 
Atención a las Las concepciones de los Las concepciones de los 

concepciones del estudiante estudiantes no se tienen en cuenta estudiantes son la base para 
promover el cambio conceptual 
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Interacciones profesor- Mínima. La mayor parte Proceso de negociación 
alumno del tiempo unidireccional de signi l1cados 

Control del contenido El profesor decide de qué El profesor y los 
se habla estudiantes acuerdan los 

contenidos 

Manejo de la motivación El profesor promueve el Los estudiantes deben 
interés y la motivación mostrar su nivel de interés y 

motivación 

Fuente: (Carga/lo, 2008) 

Al interior de esta línea de trabajo, se han implementado instrumentos como entrevistas y 

cuestionarios, se han identificado una perspectiva constructivista en la clasificación de los 

estilos de enseñanza, apoyados en el docente y su desempeño en su labor pedagógica y 

orientación hacia el aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo que se podría inferir que la dificultad de definir el estilo de enseñanza en la 

perspectiva pedagógica radica en que la actividad del docente como educador cobra una 

relevancia variada y compleja que comprende tanto elementos de su fuero como también 

aspectos de su identidad respecto de su función institucional, social y cultural(Camargo, 201 O). 

2.3. Modelo teórico para la comprensión del control y la gestión del aula 

Los creadores de este modelo Abello, Hernández y Hederich lo sustentan 

epistemológicamente desde los planteamientos de Yon Bertalanffy en 1976, en su Teoría 

General de Sistemas (TGS), que sirve de base para entender su dinámica (acciones y actores) 

donde se tienen en cuenta las interacciones en el aula de clase, desde una postura holística. 

En este sentido, los autores para entender las interacciones al interior del sistema 

didáctico recurren a lo planteado por Chevallard (1997) en cuanto a las interrelaciones entre 

docente, estudiante y el saber, siendo estos los representantes de este sistema. En esta relación 

tríadica docente y estudiante son los protagonistas frente al objeto de conocimiento (el saber). 
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A su vez, este modelo de estilo de enseñanza reconoce al grupo como un integrante 

adicional en el sistema didáctico. Comprenden al grupo como un subsistema con particularidades 

que, "definido por el principio de totalidad de la TOS, resulta mayor a la suma de sus partes 

-estudiantes- mostrándose corno un conjunto particular y claramente delimitado que genera

interacciones diferentes dentro del aula" (Abello, Hernández y Hederih, 2011, p.5). 

En cuanto al subsistema saber, este modelo toma el saber enseñado a partir de lo definido 

por (Chevallard, 1997) quien afirma que es lo que en ultimas enseña el profesor en la clase y que 

materializa la transposición didáctica del saber-sabido al saber-enseñado. 

Por tanto, el engranaje de estos elementos ( docente, estudiante, grupo y saber-enseñado), 

caracteriza este sistema. En tanto que, el inventario de estilo de enseñanza propuesto permite 

específicamente identificar y caracterizar las conductas del profesor desarrolladas en la 

interacción. 

Una forma gráfica de expresar las relaciones entre los elementos que componen este 

modelo, como bien lo plantean sus autores es a través de la pirámide que a continuación se 

ilustra: 
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Figura 1 Modelo de estilo de enseñanza 

Fuente: (Abello, Hernández y Hederich, 2011) 

Subdimensión estructuración de la enseñanza: 
• Introduce la clase enunciando las actividades que se desarrollaran
• Lleva a cabo rutinas claramente establecidas durante la sesión de clase
• Desarrolla la clase siguiendo una estructura clara
• Retroalimenta el desempeño de los estudiantes a lo largo del semestre
• Realiza las evaluaciones planteadas en el programa
• Es puntual para comenzar la clase

Subdimensión control del comportamiento: 
• Verifica que el estudiante ha realizado una preparación previa para la clase
• Es estricto con las fechas de entrega de trabajos
• Exige de sus estudiantes un "comportamiento adecuado" durante la clase
• Recuerda constantemente las normas de la clase

2.4. La motivación educativa 

La motivación es un constructo hipotético que describe las fuerzas internas y/o externas 

produciendo la exteriorización, dirección, intensidad y persistencia del comportamiento 

(Vallerand, 1993). Si esta fuerza va dirigida a estudios y trabajo académico, se trata de 

motivación escolar, entonces si es fuerte y elevada es posible esperar mayor éxito y obtención de 

objetivos de aprendizaje. Esta describe las fuerzas que actúan sobre, o dentro de un organismo 

para iniciar y dirigir el comportamiento, la dirección e intensidad del mismo (Petri, 1990). 
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Además, puede ayudar a comprender y predecir la presencia o ausencia de ciertos 

comportamientos en un campo particular como la educación (Deci y Ryan, 1985; Vellerand, 

1992). 

2.4.1. Teoría de la motivación de Deci y Ryan (autodeterminación) 

Varios han sido los enfoques de motivación utilizados en diferentes investigaciones en el 

campo de la educación, uno de los más interesantes para las investigaciones es el postulado que 

los estudiantes pueden ser motivados intrínseca, extrínseca y no ser motivados -amotivación-

(Vallerand et al., 1989). 

Esta postura teórica ha generado muchas investigaciones en los últimos años y parece 

altamente relevante en el sector educativo (Vallerand et al., 1989). Además de apoyar la 

existencia de diferentes tipos de motivación (extrínseca, intrínseca y amotivación) y ayuda a 

identificar los determinantes y Jas consecuencias relacionadas con estos tipos de motivación. 

Dice Vallerand y Thill (1993:554) "Un mejor conocimiento de los mecanismos de motivación 

podrían conducir a una mejor comprensión de cualquier comportamiento hacia intervenciones 

más efectivas en educación". 

La teoría de la autodeterminación sostiene la existencia de diferentes tipos de motivación, 

situadas en un continuo que se distingue por su grado de autodeterminación. La 

autodeterminación está definida como el grado hipotético de "percepción de libertad" por un 

individuo en la escogencia y ejecución de sus acciones. 

Los tipos de motivación sobre el continuo, se agrupan en tres grandes clases, del nivel 

más bajo al nivel más alto de autodeterminación se encuentra la amotivación, la motivación 

extrínseca y la motivación intrínseca. Ver figura 2 
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Figura 2 Continúo de motivación 
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AMOTIV ACIÓN 

Fuente: Deci y Ryan (1987) 

MOTIVACIÓN 
EXTÍNSECA 

La amotivación se sitúa en el nivel más bajo de autonomía en el continuo de los distintos 

tipos de motivación y tiene lugar cuando no se perciben contingencias entre las acciones y sus 

consecuencias. El individuo se siente incompetente e incapaz de obtener un resultado deseado 

(Ryan y Deci, 2000; Vallerand y Bissonnette, 1992). 

La motivación extrínseca (ME) hace referencia a la participación en una actividad para 

conseguir recompensas. La conducta tiene significado porque está dirigida a un fin, es decir, 

tiene un valor instrumental (Deci y Ryan, 1985; Vallerand et al., 1992). La ME se define como 

un constructo multidimensional, donde se distinguen cuatro tipos que, ordenados de menor a 

mayor nivel de autodeterminación, son: regulación externa, introyección, identificación e 

integración (Deci y Ryan, 1985, 2000). 

La regulación externa es el tipo más representativo de ME y se refiere a la realización de 

una actividad para conseguir recompensas o evitar castigos. En la introyección, la conducta sigue 
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en parte controlada por el ambiente y el individuo lleva a cabo su conducta para evitar la culpa o 

la ansiedad o realzar su ego u orgullo. En la identificación, el sujeto atribuye un valor personal a 

su conducta porque cree que es importante y la actividad es percibida como una elección del 

propio individuo. Por último, la integrada es el tipo de ME más autodeterminada y ocurre cuando 

la consecuencia de la conducta es congruente con los valores y necesidades personales. 

La motivación intrínseca (Ml) es el prototipo de conducta autodeterminada (Ryan y Deci, 

2000) y se considera un constructo global en el que pueden ser diferenciados tres tipos: orientada 

al conocimiento, orientada al logro y orientada a las experiencias estimulantes (Vallerand et al., 

1992). La MI orientada al conocimiento, hace referencia a llevar a cabo una actividad por el 

placer que se experimenta mientras se aprenden nuevas cosas. La Ml orientada al logro, puede 

ser definida como el compromiso en una actividad por la satisfacción que se experimentan 

cuando se intenta superar o alcanzar un nuevo nivel. Finalmente, la MI orientada a las 

experiencias estimulantes, tiene lugar cuando alguien se involucra en una actividad para 

experimentar sensaciones estimulantes y positivas intelectuales o físicas. 

Para evaluar los distintos tipos de motivación dentro del continuo de la 

autodeterminación, Vallerand, et al., ( 1989) desarrollaron y validaron en francés la Échelle de 

Motivation en Éducation (EME). Esta escala está formada por 28 ítems distribuidos en siete sub 

escalas de cuatro ítems cada una que evalúan los tres tipos de MI, los tres tipos de ME 

(regulación externa, introyección e identificación) y la amotivación. 

Teniendo en cuenta lo planteado a lo largo de este capítulo directivos y docentes deben 

proponerse identificar elementos preponderantes predictores la motivación de los estudiantes y 

las circunstancias que puedan originar su ausencia. El identificarlos y establecer los efectos que 
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producen en los estudiantes se podría proponer formas de actuar de los docentes para fomentar 

ambientes que estimulen la motivación para aprender (Tapia, 1992). 
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Capítulo 3 

3. Diseño Metodológico

La investigación es cuantitativa, se usó la recolección de datos para la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. Y la interpretación de ellos constituye una explicación de cómo los resultados 

encajan en el conocimiento existente (Creswell, 2005). De esta manera, a través de esta 

metodología el investigador busca descubrir, verificar o identificar relaciones entre conceptos 

que tienen su origen en esquemas teóricos previos, desarrollando un proceso de investigación 

replicable en otros contextos toda vez que se busca exactitud y rigor a través de la validez y 

la confiabilidad con la finalidad de predecir, explicar o entender la realidad. 

En coherencia con lo anterior, la investigación se realizó desde el paradigma 

empírico analílico. El cual busca la explicación, la determinación de causas y efectos 

cuantitativamente comprobables y repetibles en contextos diversos, de allí el uso de un 

instrumento tipo escala; del mismo modo ambiciona predecir y controlar los hechos que estudia 

para modificarlos. Por ello el análisis de datos responde a una estadística descriptiva e 

in ferencia!, que propende por la objetividad. 

La investigación fue de tipo descriptiva, por ello se usó del método descriptivo. Es 

descriptiva porque busca exponer los fundamentos teóricos y las tesis centrales de las 
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dimensiones de gestión y control de aula del estilo de enseñanza y su relación con la motivación 

educativa. 

El diseño fue correlaciona!, debido a que se pretende identificar las interacciones entre 

la dimensión gestión y control de aula del estilo de enseñanza y la motivación. Al final del 

estudio se estableció la correlación positiva (si una variables aumenta o disminuye, la otra lo 

hace en el mismo sentido), negativa (si una variable aumenta la otra disminuye) o si no hay 

correlación (la variación de una variable no se inmiscuye en el desarrollo o desempeño de otra). 

Para la recolección de la información se aplicarán a docentes y estudiantes el instrumento 

Inventario de Estilos de Enseñanza de Hernández, Abello y Hederich, (2011), dicho instrumento 

está basado en el Modelo Teórico para la Comprensión del Control y la Gestión del aula de 

Hernández, A bello y Hederich, (20 1 1 ), cuya característica principal es el engranaje que existe 

entre los elementos presentes en dicho modelo como lo son docente, estudiante, grupo y saber 

enseñado, este modelo permite específicamente identificar y caracterizar las conductas del 

profesor desarrolladas en la interacción de los elementos. Este es un instrumento que consta de 

27 ítems distribuidos en las dos variables o dimensiones. El segundo instrumento a aplicar es la 

Sub escala la sub escala amotivación de la Escala de Motivación Educativa de Núñez, Martín

Albo, Navarro y Suárez (201 O),_dicho instrumento consta de 28 ítems distribuidos en siete sub 

escalas de 4 ítems las mismas fueron adaptadas previamente al contexto en el cual se desarrolló 

esta investigación 

Igualmente se obtendrá información de fuente secundaria como revisión de artículos, 

tesis, y otras publicaciones pertinentes al tema abordado. 
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3.1. Población objeto del estudio y muestra 

La presente investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Cuarta Poza de 

Manga. La institución obtuvo su resolución de aprobación 403 del 29 de abril de 2011 de la 

Secretaria de Educación Departamental, de carácter académico calendario "A", ubicada en el 

municipio de Turbaco, Barrio el Rosario Calle Principal. El Proyecto Educativo de la institución 

se constituye en una propuesta estratégica desde un enfoque humanístico, que posibilite de 

manera integral la convivencia pacífica de cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa. En su Visión la institución se visualiza como una "Entidad reconocida como una 

institución educativos a niños, jóvenes y adultos que habitan en el municipio de Turbaco y 

circunvecinos; en los niveles de Pre escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media 

Académica y en cada uno de sus programas, propiciando la inclusión y la atención a la 

diversidad, ayudándole a formarse integralmente como personas capaces de apropiarse de 

conocimientos en forma analítica y critica basado en las habilidades de pensamiento y haciendo 

uso de las Tic's para lograr el desarrollo social de acuerdo a los cambios de la época". 

Igualmente tiene como Misión, "Promover y propiciar los procesos de formación integral de los 

niños,jóvenes y adultos en todos los programas para que se apropien de conocimientos en forma 

analítica y critica basándose en las habilidades de pensamiento, utilizando las TIC en 

concordancia con las necesidades y expectativas del entorno, fomentando la óptima convivencia 

social y la aplicación de valores, la inclusión y la atención a la diversidad". 

El número de estudiantes de la institución son 1752, de los cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: 
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GradosOa 11 
Grados 

adultos 

Distribución 

TURBACO 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 24 26Totalgeneral 

114 161 160 148 139 153 168 148 151 115 82 52 17 29 57 58 1752 

INSllTUCION EDUCATIVA CUARTA 

POZA DE MANGA 

ESC. MIX .. N2 3 NTRA. SRA. DEL

SOCORRO 

HILDA MARRUGO D AHUMADA 

INSTITUCION EDUCATIVA CUARTA 

POZA DE MANGA 

Total general 

Fuente SIMAT, Sed Bolívar. 

114 161 160 148 139 153 168 148 151 115 82 52 17 29 57 58 

66 67 102 88 

48 94 58 60 

139 153 168 148 151115 82 52 17 29 57 58

114 161 160 148 139 153 168 148 151 115 82 52 17 29 57 58 

La población de 8º a 11 º grado es de 400 estudiantes en edades entre los 12 y 18 años. 

1752 

323 

260 

1169 

1752 

La muestra es de 127 estudiantes. El muestreo fue aleatorio no probabilístico. Los cuales como 

se puede observar en el cuadro siguiente se componen así: 

Tabla 6 Distribución por grado de los participantes de la investigación 

Fuente: LE.O. Reporte de matricula 

GRADO FEMENINO MASCULINO 
TOTAL, 

POR GRADO 
Octavo 21 l6 37 

Noveno 18 17 35 

Decimo 17 16 33 

Undécimo 12 10 22 

TOTAL 127 

MUESTRA 

3.2. Instrumento de medida de la gestión control al interior del aula y estilos de enseñanza 

Con el fin de lograr los objetivos específicos en cuanto a la determinación de los 

elementos de la gestión control al interior del aula y los estilos de enseñanza, y sus relaciones 

con la motivación educativa se utilizó el Inventario de Estilos de Enseñanza (IEE) versión 3, 

creado por Abello, Hernández y Hederich, (2011). Este es un instrumento que consta de 27 
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ítems, los cuales están distribuidos en las dos variables o dimensiones evaluados de forma 

ordinal, donde l es (totalmente en desacuerdo) y 4 es (totalmente de acuerdo) y evalúa cuatro 

sub-dimensiones, dos de ellas relacionadas con la interacción docente-estudiante y toma de 

decisiones, correspondientes a la dimensión Social. Las otras dos evalúan la estructuración de la 

enseñanza y el control del comportamiento, pertenecientes a la dimensión Control y Gestión del 

Aula siendo esta la utilizada en esta investigación. En cuanto a la dimensión Estrategias de aula 

enunciadas en el modelo teórico de estilos de enseñanza, los autores manifiestan al respecto en lo 

publicado en la Revista Pedagogía y Saberes No. 34, 2011. " ... En un trabajo posterior se llevará 

a cabo el análisis de la dimensión estrategias de aula, la cual se configura como una dimensión 

compleja que requiere de un estudio particular.", (A bello, Hernández y Hederich, 2011 :7). En 

vista de lo anterior en este trabajo solo se desarrolló la segunda dimensión del modelo teórico 

referenciado. Ambos instrumentos tipo escala de Líkert, los cuales serán procesados en el 

software estadístico Statistical Package for the Social Sciences SPSS 18. 

A continuación se muestra la dimensión objeto de estudio con sus sub-dimensiones; 

Tabla 7Dimensión evaluada en la variable control y gestión del aula 

DIMENSIÓN 
Control y 

Gestión del Aula 

SUBDIMENSION 
Estructuración de la 

enseñanza 
Control 

comportamiento 
ruente: A helio, Hernández y Hederich (2011) 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Nivel en que el docente organiza y 

planifica los procesos de enseñanza en el aula 
Nivel en que el docente controla el 

comportamiento del estudiante durante la clase 

3.3. Escala de medición de la motivación estudiantil 

En cuanto a la motivación educativa se utilizó la adaptación de la versión española de la 

Escala de Motivación Educativa en estudiantes de educación secundaría, este instrumento tiene 
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su origen en la L'Echelle de motivation en education (EME) Vallerand, et al (1989), 

posteriormente Vallerand, et al., ( 1992) tradujeron al inglés la EME denominando la Academic

Motivation Sea/e (AMS). La escala ha sido traducida y validada en España por Núñez, Matín

Albo y Navarro (2005) en una muestra de estudiantes universitarios y la llamaron EME-E. Estos 

autores, consideraron que esta escala se ha mostrado como un instrumento adecuado para evaluar 

la motivación académica y ante la ausencia de una versión española para estudiantes de 

educación secundaria realizaron la adaptación y validación de una versión de la escala que 

permitiera su aplicación en este ciclo educativo, la cual llamarán Escala de Motivación 

Educativa en Secundaria EME-S, Núñez, Martín-Albo, Navarro y Suárez (201 O). El instrumento 

está formado por 28 ítems distribuidos en siete sub-escalas de cuatro ítems cada una que evalúan 

los tres tipos de Motivación Intrínseca MI (MI orientada al conocimiento, Mf orientada al logro y 

MI orientadas a las experiencias estimulantes), tres tipos de Motivación Extrínseca ME 

(regulación externa, regulación introyectada y regulación identificada) y la amotivación. Cada 

uno de los ítems son respuestas a la pregunta "¿Por qué vas a la escuela?" y se puntúan de 

acuerdo a una escala tipo Likert de siete puntos, desde (1) no se corresponde en absoluto, hasta 

(7) se corresponde totalmente, con una puntuación intermedia (4) se corresponde medianamente.

Vallerand en su instrumento mide motivación intrínseca y extrínseca hacia la escuela, 

además mide amotivación. Para esta investigación se tomó la dimensión amotivación por ser una 

escala unifactorial que facilita el proceso de análisis relacional con la dimensión control y 

gestión del aula. 

En cuanto a la escala de motivación educativa el análisis de consistencia interna, a través 

del coeficiente alfa de Cronbach arrojó un resultado satisfactorio de 0,806, lo cual indica que se 
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mantuvo la consistencia interna satisfactoria que reportó la versión en español de Núñez et al, 

(2005) en el postest con valor alfa de 0.805. 

Para la adecuación del inventario en su dimensión control y gestión del aula se efectuó un 

pilotaje en el cual se utilizaron los 10 ítems de esta dimensión. 

3.4. Pilotaje 

3.4.1. Etapa previa 

De la muestra se escogieron 30 estudiantes y se les aplico una entrevista 

semiestructurada, con el objetivo de recopilar información sobre la dimensión control y gestión 

del aula del Inventario de Estilos de Enseñanza (IEEv3) de Abello et al., (2011) y la sub-escala 

Amotivación de Núñez et al., (201 O). Una vez finalizado este proceso la unidad investigativa 

efectuó una revisión, y se realizaron entrevistas semiestructuradas a cada uno de sus participantes 

con la finalidad de indagar en ellos inquietudes, observaciones o confusiones que pudieran tener 

a partir de la lectura y respuesta del instrumento Inventario de Estilos de Enseñanza (IEEv3) 

3.4.2. Etapa de adecuación del instrumento 

Esta etapa se desarrolló teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes a las 

entrevistas efectuadas luego de aplicar el instrumento a los 30 participantes de la muestra, 

quienes manifestaron haber entendido en su totalidad los enunciados propuestos en el 

instrumento. 

Teniendo en cuenta estas recomendaciones la unidad investigativa las acoge y opta por 

dejar la escala Likert de cuatro puntos con la siguiente presentación: (1) Totalmente en 

desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) de acuerdo y ( 4) totalmente de acuerdo. En este sentido, 

Hernández, Espejo, González y Gómez (200 l) plantean que la alternativa "intermedia" es una 
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opción de respuesta poco elegida, hasta tal punto que se puede eliminar de la escala( ... ) para 

facilitar la elección de respuesta. 
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Capítulo 4 

4. Resultados y discusiones

En primer lugar, se muestran los aspectos motivacionales, seguidamente, se presentan los

elementos de la gestión y control del aula y la relación con la motivación educativa de tos 

estudiantes de los grados 8°, 9° , 10º y 11 º participantes de esta investigación. 

4.1. Aspectos motivacionales 

Estos aspectos se muestran teniendo en cuenta la tabla de contingencia, la media y la 

desviación típica. 

Tabla 8 Porcentaje de motivación en cuanto al género 

Motivación 

Dcsmoti vados Motivado Total 

A l. 1-IOMílRE Recuento 12 59 71 

SEXO 
% 17% 83% 100% 

SEXO 

% 67% 54% 56% 

Motivación 

MUJER Recuento 6 50 56 

%SEXO 11% 89% 100% 

% 33% 46% 44% 

Motivación 

Total Recuento 18 109 127 

%SEXO 14% 86% 100% 

% 100% 100% 100% 

Motivación 

Elaborado: Unidad investigativa 

En la tabla 8, se observa que el nivel de motivación de los estudiantes en cuanto al género 

es: hombres 83% y las mujeres 89%, en lo que respecta a la población total es de 86% siendo 
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este un porcentaje alto de motivación en la población estudiada. Sin embargo, no hay que 

descuidar la atención en el 14% de estudiantes ubicados en el lado de la desmotivación. 

Tabla 9 Datos descriptivos de los aspectos motivacionales 

Aprovecho Estoy Sé 
Entiendo 

bien el tiempo en motivado para porque voy a 
que hago en clase 

clase estar en clase clase 

N Y,ílidos 127 127 127 127 

Perdidos o o o o 

Media 3,55 3,20 3,58 3,35 

Dcsv. líp. ,763 ,900 ,684 ,849 

Elaborado: Unidad investigativa 

La tabla 9, muestra que en los factores evaluados a partir de los valores de la media, 

donde el rango va de (M= 1,00 a 2,99) equivale a estar en desacuerdo y (M= 3,00 a 4,00) 

corresponde a estar de acuerdo, tomamos la media de (M= 3,00 a 4,00) equivalente a estar de 

acuerdo, los estudiantes respondieron que aprovechan bien el tiempo en clases (M=3,55); están 

motivados para estar en las clases (M=3,20); saben porque van a clases (M=3,58) y entienden 

que hacen en las clases (M=3,35). 
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4.2 Elementos de la gestión y control al interior del aula. 

Tabla 1 O Información descriptiva de las sub-dimensiones e structuración de la enseñanza y control del comportamiento 

Aspectos sub-dimensión Estructuración de la Enseñanza 

Grado octaYo Grado noveno Grado décimo 
Elementos 

Media Desviación Coefcorrelac. Media Desviación Coefcorrelac. Media Desviación Coef correlac. 
Introducen la clase que 

3,16 0,501 0,193 3,34 se desarrollará 0,684 0,238 2.85 0,870 -,076 

Llevan rutinas claras 
establecidas durante la 3,00 0,782 0.268 3,03 
clase 

0,785 0,304 3,27 0,876 0,219 

Desarrollan la clase 
siguiendo una 3,27 0,838 0,096 3,23 
estructura clara 

0,843 0,298 3,24 0,867 0,461** 

Retroalimentan el 
desempeño de los 3,03 0,763 0,108 3,00 
estudiantes 

0,767 0,403* 3,03 0,810 -,083 

Evalúan lo planteado 
3,30 0,812 0,047 3,26 en el pro2rama 0,852 0,147 3,21 0,740 0,108 

Son puntuales para 
3,51 0,768 0,375* 3,49 0,562 0,211 3,36 0,895 0,349* comenzar las clases 

Aspectos sub- dimensión Control Comportamiento 

Elementos Grado octavo Grado noveno Grado décimo 

'lfedia Desviación Cocf.correlac. Media Desviación Coef.correlac. Media Desviación Coef.corrclac. 
Verifican que el 
estudiante halla 2,94 0,860 0,056 2,94 
preparado la clase 

0,873 0,211 2,52 0,834 -,018 

Son estrictos con la 
fecha de entrega de 2,89 0,936 0,032 2,77 
trabajos 

0,877 0,229 2,64 1,055 0,157 

Exige 
comportamiento 3,27 l.018 0,098 3,09 
adecuado en la clase 

l,095 0,143 3,55 0,617 0,202 

Recuerdan las normas 
3,00 1,027 0,137 3,00 de la clase 1,057 0,295 3,09 0,947 0,094 

• Correlación significativa al nivel p<0.5'* Correlación significativa al nivel p<l 
Elaborado: Unidad investigativa

Grado undécimo 

Media Desviación Coef.correlac. 

3,32 0,477 0,095 

3,05 0,785 0,010 

3,32 0,568 0,050 

3,82 0,395 0,221 

3,45 0,510 0,387 

3,82 0,395 0,221 

Grado undécimo 

Media Desviación Coef.corrclac. 

3,27 0,703 -,052 

3,82 0,395 -,149 

3,64 0,492 0,631** 

3,32 0,568 0,227 
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Dentro de los elementos definidos se encuentran en la tabla I O, información descriptiva 

de las sub-dimensiones estructuración de la enseñanza y control del comportamiento; los 

elementos que se identificaron son importantes en la gestión y control del aula, los cuales fueron 

identificados de la siguiente manera: introducen la clase que se desarrollará; llevan rutinas claras 

establecidas durante la clase; desarrollan la clase siguiendo una estructura clara; retroalimentan 

el desempeño de los estudiantes, evalúan lo planteado en el programa; son puntuales para 

comenzar las clases. En la parte del control específicamente se tuvieron en cuenta los siguientes 

elementos: verifican que el estudiante halla preparado la clase, son estrictos con la fecha de 

entrega de trabajos, exige comportamiento adecuado en la clase, recuerdan las normas de la 

clase. 

Se observa en la tabla I O que los docentes de los grados 8° , 9º, 1 Oº y 11 º en la 

estructuración de la enseñanza propenden a ser metódicos puesto que su quehacer pedagógico 

posee las siguientes características en la medida que utilizan los siguientes elementos para la 

estructuración de su práctica pedagógica, estos son: introducen la clase que van a desarrollar; 

llevan a cabo rutinas claramente establecidas; desarrollan las clases siguiendo una estructura 

clara; retroalimentan el desempeño de los estudiantes a lo largo del periodo académico; realizan 

las evaluaciones planteadas en el programa y son puntuales para iniciar las clases; con excepción 

del reactivo introducen la clase que va a desarrollar (M=2,85) en los profesores del grado 

décimo. En otras palabras, los maestros respecto a la estructuración de la enseñanza emplean 

congruentemente todos los criterios planteados en esta sub-dimensión. 
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4.3. Elementos de la gestión y control del aula y su relación con la motivación educativa de 

los estudiantes 

El procedimiento estadístico que se llevó a cabo para identificar las características de los 

docentes y cómo correlacionaron con la motivación de los estudiantes, se hizo a través del 

paquete estadístico SPSS 18, en donde se tomó la sub-escala amotivación de la adaptación de la 

Escala de Motivación Educativa en Secundaria EME-S, N úñez et al (201 O) y se le efectuó la 

operación de transformación haciendo una recodi ficación en distinta variable, obteniendo como 

resultado una variable de reactivos positivos denominada aspectos motivacionales, que luego se 

correlacionó con los I O reactivos de la dimensión gestión y control de aula, del Inventario de 

Estilos de Enseñanza versión 3 de Hernández et al (201 1) a través de correlaciones bi variadas, 

uti !izando el coeficiente de correlación de Spearman. 

Luego, se calculó la media y la desviación estándar a través de estadísticos descriptivos, 

utilizando las frecuencias en cada sub-dimensión ( estructuración de la enseñanza y control del 

comportamiento) del IEE v3 de A bello et al, (2011 )en la población objeto de estudio, la 

predominancia de la gestión y control del aula se sacaron a partir de los valores de la media, 

donde el rango inicia en (M=l,00 a 2,99) corresponde a estar en desacuerdo y (M=3,00 a 4,00) 

corresponde a estar de acuerdo, teniendo en cuenta la media (M=3,00 a 4,00) que corresponde a 

estar de acuerdo se observa la tendencia prevalente en cada grado. 

Para establecer las asociaciones de la gestión y control del aula con los aspectos 

motivacionales de los estudiantes se establecen los siguientes niveles de significancia (p<0.05*) 

(p<0.01 * *). 

En el siguiente apartado se presentan los elementos de la gestión y control del aula la cual 

está compuesta por dos sub-dimensiones, la primera estructuración de la enseñanza y la segunda 
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denominada control del comportamiento en los grados que componen la muestra y su relación 

con la motivación educativa. 

Características de la gestión y control del aula de los docentes que se relacionan con la 

motivación del estudiante en los grados octavo, noveno, décimo y undécimo: 

Estas características se asocian con la motivación educativa con los siguientes reactivos: 

para los docentes de octavo: puntualidad de los docentes para iniciar la clase (r=0.375*) la 

relación se encuentra en un rango bajo. En cuanto a los profesores de noveno: retroalimentan el 

desempeño de los estudiantes a lo largo del periodo (r=0.403*) la relación se encuentra en un 

rango moderado. En tanto a los maestros de décimo: desarrollan las clases siguiendo una 

estructura clara (r=0.461 **) la relación se encuentra en un rango moderado; puntuales para 

comenzar las clases (r=0.349*) la relación se encuentra en un rango bajo. En cuanto a los 

profesores del grado undécimo en esta sub-dimensión no se presentaron correlaciones, caso 

contrario sucedió en la sub-dimensión control del comportamiento en donde para los docentes de 

los grados 8, 9, y 1 O no se reportaron correlaciones y para los docentes del grado 1 1 ° con la 

siguiente: exigen comportamiento adecuado durante las clases (r=0.631 **) la relación se 

encuentra en un rango alto. La dirección de todas las correlaciones son positivas y directas. 

Esta tendencia de la gestión motiva el aprendizaje de los estudiantes, en la medida en que 

estos reconocen en los profesores el desarrollo de metodologías claras, concretas, congruentes, 

secuenciales y llevadas a cabo en los momentos y tiempos preestablecidos por el sistema y la 

escuela para la realización de las clases. 

En cuanto a la sub-dimensión control del comportamiento 
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Los docentes tienden a ser normativos, en esta subdimensión no hubo correlaciones para 

los profesores de los grados 8° , 9° y 1 Oº, a través de las medias vemos los elementos que tienden 

a ser más utilizados por los docentes para el control del comportamiento: la exigencia de 

comportamiento adecuado y recordar las normas de la clase. Es decir, que los docentes tienden a 

controlar el comportamiento a través de la exigencias disciplinares y ceñidos a las normas. Entre 

tanto, para los docentes del grado 1 1 º el análisis de las medias indica que estos aplican en su 

actuar todos los elementos contemplados en esta sub-dimensión. 
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S. Conclusiones

El análisis de los resultados realizados a partir de los elementos identificados y las

asociaciones mostradas por la dimensión gestión y control del aula y sus dos sub-dimensiones 

del Inventario de Estilos de Ensefianza y la sub-escala amotivación de la adaptación de la versión 

española de la Escala de Motivación Educativa en estudiantes de secundaria desarrollada por 

Núñez, et al.,(201 O) aplicada en la Institución Educativa Cuarta Poza de Manga de Turbaco 

Bolívar, muestra la importancia de estos elementos en la motivación educativa. 

Con el fin de cumplir al objetivo general, se utilizaron y adaptaron al contexto la 

dimensión gestión y control del aula del Inventario de Estilos de Enseñanza versión 3 de Abello, 

et al., (2011) y la sub-escala amotivación convertida en motivación educativa, de la Escala de 

Motivación Educativa traducida al español y adaptada a la educación secundaria por Núñez, et 

al., (201 O). En este sentido los elementos identificados son aspectos positivos en la motivación 

de los estudiantes. 

El nivel de motivación presentado por los estudiantes es de un 86%, se logró identificar 

hacia dónde se movió la motivación, es decir, hacía el extremo positivo. 

Los elementos identificados como el desarrollo de las clases siguiendo una estructura 

clara, retroalimentación del desempefio de los estudiantes, puntualidad para iniciar las clases y 

exigencia de comportamiento adecuado en las clases, posiblemente son unos componentes que 

estimulan la motivación hacía el aprendizaje, perfilando una gestión y control del aula con una 

orientación metódica y normativa por parte de los docentes. Estos hallazgos expresan que los 

docentes no solamente deben centrar su quehacer en lo meramente específico de su campo de 

conocimiento, es decir, temas y ejercicios de la asignatura, sino en valorar y atender en el 
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momento indicado a aquellas manifestaciones o necesidades de los estudiantes en el desempeño 

académico. 

La motivación educativa en los estudiantes a partir de los hallazgos de esta investigación 

inicia en el método y en la aplicación de normas, en la medida en que los docentes gestionan y 

controlan el aula, en este sentido, se observa que los estudiantes reconocen la autoridad de los 

docentes y la manera de ejercerla en el ejercicio de sus funciones pedagógicas. A sí mismo, el 

reconocimiento de la gestión y el control del aula por parte de los estudiantes como grupo que 

pertenecen a un sistema que no es ajeno a los con flictos y actúen como mediadores para conciliar 

dificultades facilita los procesos de interacción de esta forma estos elementos se relacionan con 

la motivación de los estudiantes por aprender. 

Lo hallado en este estudio ofrece elementos que podría aportar la mejora de las prácticas 

pedagógicas en el aula desde lo que pueda gestionar y controlar el docente y lo que los 

estudiantes manifiestan se tenga en cuenta para el buen desarrollo de las sesiones de clases 

contribuyendo en la motivación educativa. 

Finalmente, la motivación educativa es intrínseca porque son aspectos inherentes a como 

los estudiantes perciben el aula y el ambiente de la clase. La amotivación se transformó de 

manera positiva, para medir un componente determinado de la motivación intrínseca que está 

asociado a los reactivos y es la motivación de como los estudiantes perciben al aula y a los 

docentes involucrándose en actividades con el fin de experimentar sensaciones estimul�ntes, 

positivas de orden intelectual o físico, estos reactivos, tratan sobre cómo el estudiante se asume 

en la clase, cómo percibe el ambiente de la clase y que surge de estar ahí en el aula y el ambiente 

escolar que está asociado a la motivación. La transformación de la amotivación a positiva, busca 
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medir eso, la desmotivación o la motivación que surge del ambiente de la clase y como se 

percibe el alumno al interior de la misma. 

Haber identificado elementos de la gestión y control del aula y como se relacionan con la 

motivación educativa en la relación docente estudiante en el aula, ha sido uno de los fines de este 

estudio con el propósito de contribuir a la creación de perfiles de gestión y control de aula para 

mejorar la calidad educativa y por ende el logro académico de los estudiantes, aspecto este 

esencial para la gestión académica en el procesos de evaluación institucional. Los resultados 

obtenidos en la investigación podrían ser considerados como aporte en la evaluación docente, 

como elementos que contribuye a la reflexión sobre las prácticas docentes para sacar provecho 

de las fortalezas y trabajar en las debilidades del quehacer académico. 

Lo hallado en la investigación podría aplicarse en contextos, poblaciones y situaciones 

similares a la representada. Puesto que este es un estudio exploratorio, deja bases para 

desarrollarlo con otras muestras de profesores y estudiantes. 
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6. Recomendaciones

Los elementos de la gestión y control de aula propuestos en los resultados de esta

investigación se hacen a manera sugerente con el fin de sentar línea base para que en otros 

desarrollos investigativos se puedan confirmar o refutar lo hallado y a su vez se extienda este 

estudio en los demás grados de la básica institución. En esta medida, se recomienda a las 

directivas de la institución propiciar los momentos, espacios y procesos que permitan identificar 

los elementos de la gestión y control del aula para fortalecer la gestión académica. 

A su vez, se sugiere a los directivos y docentes de la institución educativa tener en cuenta 

los resultados de esta investigación con el fin de que sean incorporados en la planeación de 

mejora producto de la evaluación institucional. 

En esta línea evaluativa, lo hallado en este trabajo podría ser considerado como insumo 

para la evaluación docente en la medida que se tome como reflexión acerca de las prácticas 

pedagógicas con el fin de fortalecer el quehacer del docente. 
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Anexo No. 1 Instrumento 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

A1. Sexo A2. Edad 

Hombre 

1 1 

¿Qué edad tiene 

2 Mujer 
usted? 

A. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

81. ¿En qué grado te encuentras? 

1 Octavo 
2 Noveno 
3 Décimo 
4 Undécimo 

B. CONTROL Y GESTIÓN DE AULA (Opinión sobre la forma como controla y gestiona el profesor el aula) 

C1. Por favor lea cuidadosamente cada ítem y marque con una (X) la casilla correspondiente al nivel de acuerdo con las afirmaciones 

enunciadas sobre sus docentes, teniendo en cuenta las siguientes opciones: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 
10. 

a. 

b. 
c. 
d. 

Marca 1: si estás Totalmente en Desacuerdo 
Marca 2: si estás en Desacuerdo 
Marca 3: si estás De acuerdo 
Marca 4: si estás Totalmente de Acuerdo 

Prenuntas 
Los orofesores introducen la clase enunciando las actividades aue se desarrollaran 
Los orofesores recuerdan constantemente las normas de la clase 
Los nrofesoresson estrictos con las fechas de entrena de trabaios 
Los Profesores desarrollan la clase sinuiendo una estructura clara 
Los crofesores retroalimentan el desemoeño de los estudiantes a lo laroo del oeriodo 
Los orofesores realiza las evaluaciones nlanteadas en el oroarama 
Los nrofesores verifican aue los estudiantes havan realizado una preparación previa Para la clase 
Los Profesores llevan a cabo rutinas claramente establecidas durante la sesión de clase 
Los orofesores nos exiaen a nosotros los estudiantes un "comoortamiento adecuado" durante la clase 
Los orofesores son ountuales oara comenzar la clase 

MOTIVACIÓN EDUCATIVA 

01 .Contesta cada pregunta que aparece en la tabla de abajo que va de la "A" a la "O" y responde marcando así: 

Marca 1: si estás Totalmente en Desacuerdo 
Marca 2: si estás en Desacuerdo 
Marca 3: si estás De acuerdo 
Marca 4: si estás Totalmente de Acuerdo 

Preauntas 
Sinceramente no lo sé, creo aue estov nerdiendo el tiemno en la clase 
En este momento no estoy motivad o o ara estar en la clase. 
No sé ooraue vov a las clases v no me imnorta. 
No lo sé no entiendo aue haao en la clase. 
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