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RESUMEN 

El nivel de inglés en España lleva años en la cola de los países europeos, mostrando un 

problema en las competencias lingüísticas del idioma. El presente trabajo se propone analizar 

diferentes aspectos presentes en la gestión de un aula, entendiendo como tal la manera en que 

un profesor imparte su clase, englobando algunos de los factores que intervienen en el proceso 

de aprendizaje: recursos didácticos, estructura de la clase, interacciones y roles. Para ello, se 

lleva a cabo un análisis cualitativo y de contenido de dos observaciones de clase. Los resultados 

del estudio muestran que la planificación de las clases determina el ambiente y, en gran parte, 

las interacciones entre el grupo. Por otra parte, la variedad de recursos didácticos influye en el 

ritmo de clase y se observa la importancia de asociar a la profesora como guía del aprendizaje. 

En conclusión, tener un objetivo claro en la sesión permite integrar todos los elementos de 

gestión. Además, este estudio puede servir de inspiración para futuras investigaciones que 

busquen profundizar en los elementos que conforman la gestión y la posible aplicación a alguna 

metodología educativa.  

Palabras clave: gestión del aula, interacciones, estructura clase, recursos didácticos, roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUM 

El nivell d’anglès a Espanya fa anys que se situa a la cua dels països europeus, fet que mostra 

un problema en les competències lingüístiques de l’idioma. El present treball proposa analitzar 

diferents aspectes presents a la gestió d’una aula, entenent com a tal la manera en què un 

professor imparteix la classe, englobant alguns dels factors que intervenen en el procés 

d’aprenentatge: recursos didàctics, estructura de la classe, interaccions i els rols. Per fer-ho, es 

duu a terme una anàlisi qualitativa i de contingut de dues observacions de classe. D’una banda, 

els resultats de l’estudi mostren que la planificació de les classes determina l’ambient i, en gran 

part, les interaccions entre el grup. D’altra banda, la varietat de recursos didàctics influeix en 

el ritme de la classe i s’observa la importància d’associar la professora com a guia de 

l’aprenentatge. En conclusió, tenir un objectiu clar a la sessió permet integrar tots els elements 

de gestió. A més, aquest estudi pot servir d’inspiració per futures investigacions que busquin 

aprofundir en els elements que conformen la gestió i la possible aplicació a alguna metodologia 

educativa.  

Paraules clau: Gestió aula, interaccions, estructura classe, recursos didàctics, rols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The level of the English in Spain has been at the bottom of European countries for years, 

showing a problem in the linguistic competences of the language. This paper aims to analyse 

different aspects of classroom management, understood as the way in which a teacher gives a 

class, encompassing all the factors involved in the learning process: didactic resources, class 

structure, interactions and roles. For this purpose, a qualitative and content analysis of two 

classroom observations is carried out. On the one hand, the results of the study show that lesson 

planning determines the atmosphere and, to a large extent, the interactions among the group. 

On the other hand, the variety of teaching resources influences the pace of the class and the 

importance of associating the teacher as a guide for learning is observed. In conclusion, having 

a clear objective in the session allows all the management elements to be integrated. This study 

can serve as an inspiration for future research that seeks to deepen the elements that make up 

management and the possible application to any educational methodology. 

Keywords: classroom management, interactions, classroom structure, didactic resources, roles 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se estudiará cómo se gestiona una clase de inglés en el período de la educación 

secundaria obligatoria a través de la observación como instrumento de análisis. La gestión del 

aula es un proceso complejo en el que están presentes muchos factores que hay que tener en 

cuenta. Por eso, la observación es una buena herramienta para obtener información, ya que 

tiene distintas funciones: descriptiva, formativa, evaluativa, heurística y provocada.  

En mi última estancia en el extranjero, conocí a mucha gente de diferentes nacionalidades y la 

mayoría de ellos se podían comunicar sin ninguna dificultad en la lengua vehicular, que en ese 

contexto era el inglés. Sin embargo, entre todos los españoles se compartía la misma 

desventaja: el problema de comunicarse en inglés. Eso hizo que empezara a cuestionarme 

muchos aspectos sobre el sistema educativo y el tratamiento de las lenguas extranjeras, 

teniendo en cuenta que el sistema fonético del español no es tan complejo como el de otras 

lenguas. Así pues, me surgió la siguiente pregunta: ¿Cómo puede ser que estemos expuestos al 

inglés desde bien pequeños y no podamos tener una conversación?  

Cuando tuve que decidir hacia dónde llevaba este trabajo académico, mi idea principal era 

hacer una mejora del plan curricular y ver cómo difería la teoría de la práctica. No obstante, 

me di cuenta de que era un trabajo de gran magnitud y por cuestiones de tiempo era complicado 

realizar. Al principio, quería hacer una observación que tuviera en cuenta todo lo que pasa en 

una clase, pero al empezar a documentarme vi que las observaciones son una tarea muy 

compleja y hay que acotar muy bien lo que se quiere analizar. Así pues, decidí enfocarlo hacia 

la gestión del aula y poco a poco fui delimitando los parámetros que iba a observar y analizar.  

1.1. Objetivos y preguntas de investigación 

En una sociedad globalizada y con información a tan solo un clic, las clases de lenguas deberían 

adaptarse a esta era digitalizada y poner énfasis, cada vez más, en los alumnos como 

protagonistas del aprendizaje. Por eso, mientras me planteaba el tema, me surgió la siguiente 

pregunta motriz:  

¿Cómo se gestiona una clase de inglés?  

A partir de esta pregunta, aparecieron otras relacionadas que se detallan a continuación: 

1. ¿Las actividades se trabajan de manera individual o colectiva? 

2. ¿Qué tipos de interacciones tienen lugar? 
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3. ¿Qué secuencia se sigue en el aula? 

4. ¿Cómo se pasa de una actividad a otra? 

5. ¿Cuáles son los roles del profesor y el alumno?  

Según el informe EF EPI 2021 (Education First English Proficiency Index), España se 

encuentra en la trigésima tercera posición dentro del ranking mundial del dominio del inglés, 

lejos de alcanzar a los países que encabezan la lista. Después de observar este dato y teniendo 

en cuenta las preguntas de investigación formuladas, el objetivo general de este trabajo se 

concreta en:  

Analizar la gestión de una clase de inglés.  

De este objetivo general, se derivan los objetivos específicos, que son: 

- analizar los recursos didácticos 

- analizar las interacciones del grupo 

- analizar la estructura de la clase 

- describir el rol del profesor durante las actividades 

Estos objetivos están estrechamente ligados con las preguntas de investigación, ya que 

analizando la estructura de la clase, podremos determinar la secuencia de la clase y cómo se 

pasa de una actividad a otra. Además, a través de las interacciones, podremos explicar el rol 

del profesor y cómo trabajan los alumnos. Finalmente, con el análisis de los recursos didácticos, 

veremos cómo se trabajan las actividades en clase. Para responder a estas preguntas y alcanzar 

los objetivos, el trabajo se estructurará en una parte teórica y una práctica. En el marco teórico 

(apartado 2) se explicarán todos aquellos aspectos necesarios para desarrollar la práctica y 

poder contextualizar el trabajo. Por eso, se definirá la gestión del aula (2.1) y se explicarán 

diferentes maneras de trabajarla en clase. También se desglosará la estructura de la clase (2.2), 

cuáles son los roles del profesor y de los estudiantes (2.3), qué tipos de interacciones 

encontramos en el aula (2.4) y los diferentes recursos didácticos (2.5). 

Por lo que respecta a la parte práctica, se presentará el contexto de investigación (3.1), el tipo 

de investigación (3.2), la observación como método de investigación (3.3), el corpus (3.4), 

instrumentos de observación (3.5), metodología del análisis (3.6) y procedimientos (3.7). 

Finalmente, llevaremos a cabo la observación con su respectivo análisis (4.1 y 4.2) y también 
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abordaremos los resultados de las observaciones (4.3). Para acabar, se redactarán las 

conclusiones finales (5) en la que se retoman los objetivos y veremos hasta dónde se han 

cumplido.  

2. MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico se presentará la gestión del aula con estrategias para mejorarla, la estructura 

de la clase, el rol del docente y del estudiante, las interacciones en el aula y los materiales y 

recursos didácticos.  

2.1. La gestión del aula 

Con la evolución de la sociedad, se ha pasado de concebir el aula como un espacio donde el 

alumno aprende diferentes habilidades a un espacio donde conviven las necesidades cognitivas, 

socioemocionales y socioculturales. Es decir, el aula ya no se ve como un sitio al que vamos a 

aprender una materia, sino que es un espacio en el que nos representamos como seres humanos 

y en el que convive todo aquello que nos define como persona. Tal y como afirma Uruñuela 

(2019), para responder a este cambio de percepción sobre el aula, no basta con garantizar una 

plaza escolar, sino que también hay que garantizar que el alumno adquieran conocimientos, 

competencias, habilidades y valores para poder ser una persona y ciudadano en la sociedad 

actual. Por eso hay que tener en cuenta tanto los conocimientos de la asignatura como la gestión 

del aula.  

Cuando se habla de la gestión del aula se refiere a la manera en que un profesor imparte su 

materia a un grupo de alumnos. La manera de gestionar la clase se manifiesta en procesos 

concretos del día a día que el profesor sigue en las aulas: la forma en que organiza las 

actividades, los métodos que sigue, la manera de evaluar, cómo organiza la clase, entre otros. 

Por lo tanto, la gestión es un proceso que permite organizar el trabajo del docente, se considera 

el paso previo que indica qué hay que seguir en la clase. Además, implica la organización de 

los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje para que el alumno adquiera 

habilidades, conocimientos y actitudes (Alvarado, 2013).  

Según Uruñuela (2019), en la mayoría de ocasiones, el profesor tiene que lidiar con muchos 

retos, ya que los alumnos no siempre tienen claro por qué tienen que estudiar y para qué les va 

a servir. Por lo tanto, es muy fácil que se pierdan en el proceso de enseñanza. Tal y como afirma 

Alvarado (2013), para que se dé una bidireccionalidad entre profesor y alumno, el estudiante 

deberá tener deseo e interés para aprender.  
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Consecuentemente, la gestión del aula influye directamente en los procesos y resultados de 

aprendizaje y determina el clima que se genere en el aula. Una buena gestión favorecerá la 

prevención de conflictos entre el alumnado y el profesor, y responderá a las necesidades 

principales de los alumnos. Mientras que una mala gestión incrementará las relaciones 

negativas y los problemas dentro del aula, desfavoreciendo el aprendizaje (Uruñuela, 2019). 

Para llevar a cabo una buena gestión del aula es necesario saber qué elementos están presentes, 

ya que todos se relacionan entre sí. Según Nervi (1985), la coherencia y la secuencia juegan un 

papel muy importante para garantizar que haya una conexión entre las actividades. Asimismo, 

el tiempo, espacio, precisión y objetividad también son aspectos relevantes para darle a cada 

actividad la interpretación adecuada. Por otra parte, Uruñuela (2019) comenta que en el aula 

nos encontramos con profesores y alumnos muy variados y un plan de estudios en el que estarán 

trabajando todo el curso. A esto se le suma un entorno en el que están presentes las familias y 

las características económico-sociales y culturales. Así pues, teniendo en cuenta todos estos 

elementos, se podrá responder a las necesidades que nazcan de cada uno de ellos. Por lo tanto, 

el profesor no solo tiene que planificar el contenido de la materia, sino que también debería 

plantearse cómo va a motivar al grupo y cómo va a hacer que se interesen, además de 

escucharlos y determinar aquello que va a exigirles (Uruñuela, 2019). 

A continuación, se propondrán algunas estrategias para mejorar la gestión del aula. Teniendo 

en cuenta que el aprendizaje y la convivencia cohabitan durante la clase, la formación de 

capacidades cognitivas van de la mano con las socioemocionales. Vaello (2003) aporta 

sugerencias para intervenir de una manera efectiva directamente en el aula. Apuesta por un 

profesorado que entrena las competencias cognitivas y socioemocionales, y que facilita un 

aprendizaje autónomo. Así pues, el profesorado domina la manera de gestionar la clase a través 

del control, la motivación y la relación para conseguir un clima cordial y productivo. 

La gestión del aula se puede mejorar trabajando las actitudes positivas de todos los implicados, 

mejorando el clima de la clase y aumentando la atención y el control de la clase. Para trabajar 

las actitudes positivas hay que ser conscientes de que las actitudes se pueden educar y aprender 

en el ambiente escolar. El objetivo es cambiar las actitudes negativas hacia las tareas, 

compañeros y profesores, observando la clase y el grupo: si tienen una actitud positiva, 

intermedia u obstruccionista hacia las tareas (Vaello, 2003). Por eso, la clase se planifica 

orientada a las habilidades que se pretendan desarrollar y a las necesidades de los alumnos, 
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dejando un espacio para que puedan aplicar el conocimiento previo y reflexionar sobre el 

aprendizaje (Alvarado, 2013).  

Otro aspecto a valorar es el clima que hay en clase, ya que se busca un ambiente acogedor y 

favorecedor para el trabajo. Vaello (2003) propone una serie de medidas que pueden ayudar a 

favorecerlo. Primero de todo, será de gran ayuda establecer unos límites al inicio del curso y 

explicitar las buenas conductas frente a las inaceptables, y disponer de normas explícitas que 

regulen los comportamientos más frecuentes. De la misma manera, es bueno mostrar las 

normas implícitas que surgen de la rutina y velar para que no haya contradicciones entre unas 

y otras. También se debería mantener una relación de confianza con el alumnado, fomentando 

el respeto mutuo y creando relaciones entre personas con derechos similares. Para ello es mejor 

adoptar actitudes que nos acerquen a los alumnos, conocerlos y valorar sus circunstancias 

académicas y personales. Asimismo, si sabemos cómo nos ven, podremos mejorar aquello que 

no aceptan y proporcionar tutorías para resolver y prevenir problemas.  

En cuanto a la atención y el control de la clase, se considera que el nivel de atención es uno de 

los focos principales para la mejora del ambiente. Vaello (2003) diferencia dos tipos de 

atenciones: la atención por parte del alumno, que se debería concentrar en torno a la tarea, y la 

atención distribuida del profesor hacia todo el alumnado por igual. La atención se puede 

trabajar con estrategias que ayuden a captarla o mantenerla. Para captarla, se recomienda que 

el inicio sea puntual y rápido, sin ralentizar otras tareas y asegurando la atención de todos antes 

de empezar.  

Según Vaello (2003), también es bueno empezar con actividades que favorezcan la atención y 

neutralizar el efecto de elementos distractores. Se pueden dar toques de atención de manera 

individualizada a los alumnos distraídos y ubicar a los alumnos con menor rendimiento al 

principio de la clase. En cuanto a las estrategias para mantener la atención, es normal que haya 

altibajos durante la jornada, por eso se recomienda utilizar recursos para sistematizar la 

información y diseñar estrategias para que los estudiantes apliquen lo que han aprendido 

(Alvarado, 2013). Además, diversificando los elementos atencionales, se consigue que la 

atención no recaiga siempre sobre el profesor o la tarea, sino también en los compañeros 

(Vaello, 2003). 
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2.2. La estructura de la clase 

La clase, por norma general, es una actividad que se lleva a cabo en un sitio concreto, como el 

aula de un centro, con unos participantes concretos, profesor y alumnos, y en una situación 

concreta con unos objetivos que buscan fomentar el aprendizaje. Según Richards y Lockhart 

(1998) hay cuatro dimensiones de estructuración de una clase: el comienzo, la secuencia, el 

ritmo y el cierre (p.106).  

El comienzo se basa en los procedimientos que usa el profesor para captar la atención de los 

alumnos. El inicio de la clase sirve para ayudar a los alumnos a que relacionen el comienzo de 

una nueva clase con las anteriores, remarcar aquello que se va a trabajar y crear un ambiente 

relajado y de trabajo, entre otros. Así pues, se dan estrategias para que los alumnos sean capaces 

de retomar y recordar los aprendizajes previos, conocer el propósito de la clase, estimular el 

interés y expresar las ideas que tengan sobre el tema (Alvarado, 2013). De esta manera, las 

actividades que se usarán para comenzar dependen del propósito que tenga el profesor al inicio 

de la clase (Richards y Lockhart, 1998).  

La secuencia de la clase incluye las actividades que el profesor propone para seguir los 

objetivos establecidos. Se caracteriza por la participación activa de los estudiantes para 

desarrollar las actividades con las que se lograrán alcanzar los objetivos planificados para esa 

clase (Alvarado, 2013). Para determinar la estructura interna de una clase existen una serie de 

principios que aseguran la eficacia del aprendizaje, como podría ser la práctica de una 

estructura gramatical antes de estudiar la regla. Según Richards y Lockhart (1998), en la 

Enseñanza Situacional de la Lengua, las clases constan de una presentación, una práctica 

controlada, una práctica libre, la comprobación y una práctica adicional (p.110). Se recomienda 

establecer una secuencia de clase para que los alumnos tengan claras cuáles son las actividades 

y, así, controlar el tiempo en las transiciones. También es una manera de sistematizar el formato 

de clase y que sepan lo que van a hacer cada día. 

En cuanto al ritmo de la clase, es importante saber cuánto tiempo se va a dedicar a cada 

actividad para mantener la fluidez y la progresión. Normalmente, los alumnos pasan mucho 

tiempo esperando para cambiar de actividad (Ostrosky et al., n.d.). Por eso es beneficioso tener 

indicadores de cuándo se da por finalizada una actividad. Así que el profesor, al planificar una 

clase, lo debe tener en cuenta para no perder la atención de sus alumnos a la hora de acabar una 

actividad y empezar otra (Richards y Lockhart, 1998). Para una buena gestión de las 

transiciones, Coronado (2013) propone marcar unos patrones entre una actividad y otra para 
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que los alumnos tengan una planificación y no interrumpan la transición. Además, sugiere 

adelantar lo que se va a hacer y cómo se va a hacer para que los alumnos puedan seguir una 

línea didáctica.  

Finalmente, el cierre sirve para reforzar lo que se ha aprendido y resumir los contenidos. Esta 

parte es muy importante para los alumnos, ya que les permite ver las conexiones entre lo que 

se ha hecho y el objetivo de la clase, tener una idea general de los puntos más importantes y 

tener un contacto con la próxima clase. También es una buena ocasión para dejar un espacio 

para resolver dudas y explicar los deberes, y acabar de integrar los contenidos (Richards y 

Lockhart, 1998). 

2.3. Rol del docente y estudiante 

Los diferentes roles que asumen los profesores y alumnos también tienen mucho que ver con 

la gestión de una clase. El rol que adopta el profesor depende mucho de la institución en la que 

se encuentre, la flexibilidad que tenga y lo que considere importante en sus clases. Entre el 

profesor y el alumno se generan distintos niveles de responsabilidad y poder, y diferentes tipos 

de relación e interacción. 

Según Mendoza (1998), el papel del profesor no solo viene determinado por el método de 

enseñanza, sino que también intervienen otros factores asociados al desarrollo y la evolución 

de la sociedad. Tradicionalmente, al profesor se le han atribuido diferentes funciones como la 

de ser un modelo lingüístico que los alumnos habrían de imitar, ser el responsable de mantener 

el orden y disciplina y evaluar los logros que han alcanzado los alumnos, entre otras.  

El tipo de aprendizaje que lleve el profesor al aula determinará la función que tenga que 

desarrollar en la misma. No es lo mismo llevar un aprendizaje mecánico donde el alumno 

aprende a base de repetición y manipulación de las formas lingüísticas que un aprendizaje 

humanista donde se contempla la totalidad del individuo en los procesos y resultados de 

aprendizaje (Mendoza, 1998).   

Según Breen y Candlin (1980) citados por Richards y Lockhart (1998), el profesor tiene dos 

roles principales. En primer lugar, se le considera facilitador en el proceso de comunicación 

entre los participantes de la clase y entre estos mismos y las diversas actividades que se llevan 

a cabo. En segundo lugar, debería actuar como participante independiente en el grupo de 

enseñanza-aprendizaje (p.98). 



8 

 

De la misma manera, Richards y Lockhart (1998) también clasificaron los diferentes papeles 

que asume el profesor (p.100). Se basaron en lo que los propios profesores creían acerca de su 

actividad en la clase y encontraron que se le considera planificador cuando programa y 

estructura las actividades para obtener el mejor resultado en el proceso de aprendizaje. También 

es coordinador cuando organiza y dirige el ambiente del aula para obtener mejoras. En cambio, 

cuando la tarea principal es insistir en el uso correcto de la lengua usada en clase, está 

desempeñando el rol de controlador de calidad. Además, puede ser organizador de grupos, 

creando un buen ambiente de trabajo para que los alumnos trabajen de forma cooperativa. De 

manera parecida, puede ser facilitador, fomentando que los alumnos trabajen de manera 

independiente y motivador cuando intenta que los alumnos confíen y tengan interés por el 

aprendizaje. Finalmente, puede ser distribuidor de poder, consensuando decisiones con el 

alumnado sobre qué y cómo aprender, y miembro de un equipo cuando profesor y alumnos 

forman un único grupo.  

Por lo que respecta a los estudiantes, ellos son los protagonistas de la acción educativa y en los 

que se busca causar un impacto positivo en el proceso de enseñanza. Cabe mencionar la teoría 

axiológica, ya que establece una relación de cordialidad y amor entre profesor y estudiante, 

considerando al estudiante como individuo constructor de su propio aprendizaje. Por eso es 

bueno fomentar un ambiente de autonomía e independencia que favorezca la participación en 

el proceso de enseñanza (Alvarado, 2013).  

Según Bain (2012), los estudiantes se pueden clasificar en tres tipos. Los de aprendizaje 

profundo son los que van más allá de lo que se da en la asignatura, son curiosos y estudian para 

comprender y descubrir. En el punto intermedio, se encuentran los de aprendizaje estratégico, 

que a través de sus buenas notas buscan reconocimiento y sobresalir. No obstante, suelen 

presentar problemas con la resolución de problemas. Finalmente, se encuentran los de 

aprendizaje superficial, que estudian simplemente para pasar la materia, no investigan más allá 

del contenido que se presenta en clase y suelen estar desmotivados.  

2.4. Interacción en el aula 

En el aula se comparten muchas experiencias educativas entre alumnos y profesores y la 

interacción tiene un papel importante. Mejorando los procesos de comunicación en el aula, se 

puede crear un ambiente propicio para la enseñanza-aprendizaje (Sales, 2011).  
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Tal y como mencionan Richards y Lockhart (1998), es inevitable que el profesor se relacione 

más con unos alumnos que con otros, ya que a veces es difícil establecer una mayor interacción 

con alguno de ellos (p.128). Este hecho lo denominan como zona de acción del profesor, que 

está compuesta por los alumnos con los que el profesor establece contacto visual, a los que les 

hace preguntas y los que escoge para que sean activos en la clase.  

Del mismo modo, Tikunoff (1985) citado por Richards y Lockhart (1998), denomina el 

concepto de competencia interactiva como las reglas que los alumnos deben seguir para 

participar en la clase de manera apropiada (p.131). Aprender patrones específicos de 

interacción y comportamiento es una manera de guiar a los estudiantes para que sepan cuándo 

y cómo pueden interrumpir una clase, cómo se recibe al profesor y de qué manera se lleva a 

cabo el turno de preguntas, entre otros.  

El hecho de que los alumnos sepan cuándo tienen que trabajar individualmente y cuándo 

pueden buscar la ayuda de otros, hará que desarrollen un aprendizaje independiente y fomentará 

la búsqueda de ayuda y cooperación cuando lo necesiten (Richards y Lockhart, 1998). Para que 

los alumnos se comporten de la manera que se espera, los profesores deberían establecer sus 

propias normas y procedimientos de trabajo (p.131).  

A continuación hablaremos sobre los patrones de conducta que mencionan Richards y Lockhart 

(1998). Estos patrones vienen dados a causa de las diferencias individuales en las 

personalidades de los alumnos y sus distintos estilos cognitivos (p.133).  

Según Good y Power (1976) hay seis patrones interactivos distintos (p.133). Uno de ellos son 

los alumnos orientados por la tarea, que suelen ser muy competentes y brillantes 

académicamente, además de participar en las tareas y necesitar poca ayuda del profesor. En 

contraposición se encuentran, los alumnos fantasma, cuya presencia pasa desapercibida y, 

aunque efectúen con regularidad las tareas, la participación es poco frecuente. También hay 

alumnos sociales, que valoran mucho la interacción personal y les gusta tutorizar a otros y 

participar de manera activa. No obstante, su manera de enfocar el aprendizaje puede crear 

problemas en clase, ya que hablan mucho y valoran más a los amigos que el trabajo de clase. 

También se encuentran los alumnos dependientes, que en todo momento necesitan el apoyo y 

aprobación del profesor. Además, necesitan una estructura muy clara para hacer las tareas y no 

trabajan bien en grupos grandes. También se encuentran los alumnos aislados, que se retiran 

de cualquier interacción y no participan en el trabajo en parejas o grupos. Además, son reacios 

a compartir el trabajo con otros y resuelven peor las tareas de aprendizaje. Finalmente, los 
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alumnos alienados reaccionan en contra de la enseñanza y hacen difícil el trabajo de los demás. 

También suelen ser agresivos, ya que sus problemas de aprendizaje se relacionan con 

problemas personales y necesitan una supervisión estricta. 

Con respecto a las interacciones de la clase, se tienen en cuenta los agrupamientos durante las 

tareas. Estos agrupamientos los determinan los profesores, dependiendo de lo que crean que es 

mejor para ese tipo de actividad. Según Richards y Lockhart (1998), la mayoría de profesores 

utilizan los mismos patrones dependiendo del tipo de clase que estén dando. Pueden ser la 

enseñanza a toda la clase, el trabajo individual, el trabajo en parejas o el trabajo en grupo (p. 

135).  

La enseñanza a toda la clase es el patrón más usado, en el cual el profesor empieza repasando 

materiales, después presenta conceptos, seguidamente los alumnos leen y realizan una 

actividad aplicada y, finalmente, el profesor asigna un trabajo para hacer en casa. Con este 

sistema, el 70% del tiempo lo destina el profesor a hablar o hacer preguntas, y se deja muy 

poco espacio para la interacción del alumno. Algunas ventajas de este método es que el profesor 

puede enseñar a muchos alumnos a la vez y, así, los estudiantes con un nivel inferior pueden 

sentirse parte del grupo. No obstante, se encuentran desventajas como el hecho de que es una 

enseñanza donde domina el profesor y los alumnos tienen muy pocas oportunidades para 

participar. Además, los profesores tienden a relacionarse con un pequeño número de alumnos 

y no todos van al mismo ritmo. Esto puede provocar que los alumnos más lentos se pierdan y 

que los que más destacan se aburran. 

Otro tipo de trabajo es el individual, que incluye completar ejercicios, leer y contestar 

preguntas, y hacer ejercicios del libro, entre otros. Este método incluye algunas ventajas, como 

que los alumnos pueden progresar a su propio ritmo y tienen la oportunidad de aplicar y 

practicar lo que han aprendido. Además, el profesor puede evaluar el progreso de los 

estudiantes y asignar distintas actividades en función de las capacidades y necesidades de cada 

alumno. Sin embargo, también presenta algunas desventajas como la dificultad para supervisar 

lo que hacen realmente los alumnos durante el trabajo individual, el hecho de que los alumnos 

no acaben las actividades a la vez y que no haya tanta interacción entre profesor y alumno. 

A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, mediante el trabajo en parejas, los alumnos 

tienen oportunidades para utilizar sus recursos lingüísticos, ya que se lleva a cabo una 

interacción con otros grupos. Se cree que, con este tipo de interacción, se alcanzan muchos 

aspectos de la competencia de una lengua. Tanto Long (1983) como Krashen (1985) afirman 
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que cuando los alumnos intercambian información se produce un input y un output significativo 

para comprender y producir, y se crea la oportunidad de desarrollar nuevas estructuras y 

patrones de conversación. 

Finalmente, el trabajo en grupo es una estrategia utilizada para cambiar la dinámica de 

interacción. Este método ofrece muchas ventajas, ya que reduce la autoridad del profesor en 

clase y aumenta el grado de participación y la colaboración entre los alumnos. Además, permite 

al profesor tomar un rol más bien de facilitador y puede proporcionar a los estudiantes un papel 

más activo en su aprendizaje.  

2.5. Materiales y recursos didácticos 

Los materiales didácticos engloban las actividades que se llevan a cabo para lograr un objetivo 

de enseñanza y aprendizaje. El hecho de escoger una actividad u otra depende de la manera en 

que los profesores conciben la enseñanza y de la manera que tengan de organizar sus clases.  

No obstante, hay una serie de actividades que Richards y Lockhart (1998) han clasificado como 

recurrentes sin que importe la metodología del profesor (p.150). Dentro de estas actividades, 

encontramos las de presentación, las de práctica, las de memorización, las de aplicación, las de 

estrategia, las afectivas, las de reacción y respuesta y las de evaluación. Con las de presentación 

se introduce el material y los elementos nuevos de aprendizaje, mientras que las de prácticas 

implican la producción o aprendizaje de un elemento que ya ha sido presentado. Esta última 

requiere un alto grado de control de la producción del alumno.  

Las de memorización sirven como estrategia para consolidar nuevos elementos de aprendizaje. 

Son actividades de comprensión donde el alumno desarrolla o demuestra su comprensión de 

textos orales o escritos.  

En las actividades de aplicación, los alumnos deben usar de una manera creativa los 

conocimientos que se han presentado y practicado, y aplicar los elementos aprendidos a un 

contexto nuevo. De manera parecida, en las actividades de estrategia se desarrollan estrategias 

de aprendizaje, como por ejemplo mejorar la predicción de los alumnos ante palabras nuevas a 

través de datos lingüísticos. Por otro lado, las actividades afectivas pretenden mejorar el clima 

de motivación del aula e incrementar el interés de los alumnos, su confianza y las actitudes 

positivas hacia el aprendizaje. 
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Con las actividades de reacción y respuesta, los alumnos aportan información al aprendizaje 

tratando el contenido, la organización o la claridad de expresión y son útiles para revisar los 

ejercicios escritos. Finalmente, en las actividades de evaluación, los profesores evalúan si se 

han cumplido los objetivos de una actividad y son útiles para diagnosticar qué tema necesita 

revisión o el rendimiento del alumno. 

Esta enumeración de actividades sirve para entender qué hacen los profesores cuando enseñan 

y por qué escogen una actividad u otra. De esta manera, las actividades se deberían adecuar a 

los objetivos que se persiguen, adaptarse a las necesidades de los alumnos y establecer 

relaciones entre lo que se enseña y lo que se aprende. Las actividades se relacionan con las 

siguientes puntos a tratar: objetivos, procedimientos, secuencia, complejidad, recursos, 

agrupamientos, estrategias, lengua, temporalización, resultados y evaluación (Richards y 

Lockhart, 1998). A continuación, trataremos algunos de ellos.  

Para comunicar a los alumnos los objetivos de una actividad hay diferentes formas de hacerlo: 

pueden empezar una actividad sin conocer los objetivos, o el profesor los puede explicitar y 

explicar por qué están haciendo ese tipo de actividad. Como hemos visto antes con la lista fija 

de actividades, es habitual que los alumnos estén acostumbrados a tratar con algunas 

actividades. Por lo tanto, los profesores pueden utilizarlas sin explicar cuál es su objetivo. Sin 

embargo, otras veces el profesor puede emplear diferentes estrategias para comunicar los 

objetivos de una actividad (Richards y Lockhart, 1998).  

Con respecto a los procedimientos, según Richards y Lockhart (1998), también hay estrategias 

para comunicarlos. Se pueden describir los procedimientos que los alumnos deberían usar, 

demostrar los procedimientos delante de todos, escoger a un alumno para demostrar el 

procedimiento o bien dejar que los alumnos escojan sus propios procedimientos y luego 

comentar su eficacia. Por lo tanto, los alumnos deberían saber que procedimientos deben 

utilizar para llevar a cabo una actividad y, así, no se perderán durante la ejecución. 

En relación con la complejidad de las actividades, Tikunoff (1985) identifica cuatro 

dimensiones de complejidad de una tarea. Una tarea puede implicar más riesgo si no es familiar 

o si es ambigua, ya que no tiene una única interpretación. La exigencia del conocimiento 

también depende de los niveles cognitivos que requieren las tareas, si hay que memorizar, 

resolver problemas, o innovar. Y la dificultad del procedimiento puede variar en función de 

cómo se lleve a cabo.  
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Finalmente, el tiempo que emplean los alumnos en las actividades se considera de gran 

relevancia, ya que afecta directamente al aprendizaje de los alumnos. Se pueden identificar 

diferentes tipos de tiempos: el tiempo asignado, la cantidad de tiempo que el profesor permite; 

el tiempo sobre la tarea, la cantidad de tiempo que los alumnos están ocupados haciendo la 

actividad; y el tiempo de aprendizaje, la proporción de tiempo dedicado a la tarea en que los 

alumnos alcanzan una alta precisión al efectuarla (Brophy y Good, 1986; Fisher et al., 1978). 

Con respecto a los materiales didácticos, según Chávez (2017), encontramos los curriculares y 

los que describen la práctica en el aula. Los curriculares ayudan a saber los contenidos que hay 

que trabajar, la metodología a seguir y la forma de evaluar, entre otros. En cambio, los 

materiales que describen la práctica en el aula se usan de una manera más concreta a la hora de 

tomar decisiones sobre qué proceso de enseñanza-aprendizaje hay que seguir, cómo lograr los 

objetivos y la evaluación de los resultados, entre otros. 

Dentro de los materiales utilizados, el libro de texto es el más tradicional. Sirve de guía para 

saber los contenidos que hay que tratar y en qué orden hacerlo. También ejerce como base para 

aprender a hacer un buen programa y diseñar actividades. Además, las publicaciones están 

dominadas por los intereses del mercado y, en la actualidad, constan con un lenguaje más 

auténtico y con unos fines específicos. No obstante, no deja de ser un material complicado para 

adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que están diseñados para un alumno estándar. 

Como son muy previsibles y con una estructura muy estricta, no cuentan con el factor sorpresa 

y dejan poco margen para la creatividad tanto del profesor como del alumno. (Richards, 2001; 

García et al., 1994). Por lo tanto, no hay que abusar del uso del libro de texto, ya que como 

material complementario nos puede ayudar a conseguir un orden y unas actividades 

estructuradas, pero como material único limita mucho la reflexión sobre temas significativos. 

Dentro de los recursos didácticos nos encontramos con un amplio abanico de opciones, como 

los audios, el vídeo, las diapositivas, etc., que actualmente se han convertido en una alternativa 

que opta por un tipo de enseñanza más dinámica y motivadora, ya que se acerca más a los 

intereses de los alumnos (Chávez, 2017). Entre los argumentos a favor del uso de estos 

recursos, se encuentran que ayudan a captar la atención de los alumnos más fácilmente y 

potencia el factor sorpresa; se acercan a nuestra realidad y nos da la oportunidad de trabajar la 

actualidad en el aula; dejan espacio para el debate y el trabajo cooperativo, y podemos adaptar 

el material a las necesidades específicas del grupo. Según Tomlinson (1998), los materiales en 

general deberían ser impactantes, que ayuden a los alumnos a sentirse cómodos, que traten 
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temas relevantes, que usen un lenguaje auténtico y que respeten los diferentes tipos de 

aprendizaje, entre otros. También cabe mencionar que la pizarra, aunque sea un recurso 

tradicional, nos permite crear mapas conceptuales y anotar aquello más importante.  

A estos recursos, se le suman los audiovisuales, un material muy útil para hacer ejercicios de 

escucha. Además, nos permite tratar temas muy variados y adaptar el contenido al nivel del 

grupo. La televisión y la radio, por ejemplo, nos dan acceso a la cultura del país, a la lengua y 

a los temas de actualidad. El vídeo y el DVD son los recursos más completos porque engloban 

muchos materiales de interés y se pueden utilizar de muchas maneras. La fotografía también 

permite mostrar la realidad y se puede utilizar con un enfoque más tradicional o basado en las 

corrientes humanistas (Chávez, 2017). 

Por otro lado, tenemos los juegos, que se pueden adaptar para la enseñanza-aprendizaje de un 

idioma extranjero. El franelograma, por ejemplo, es muy manejable y se puede hacer entre todo 

el grupo para trabajar muchas situaciones. Finalmente, tenemos los pósteres y carteles que 

cuentan con una imagen que representa situaciones contextualizadas (Chávez, 2017).  

3. METODOLOGÍA 

3.1. Contexto de la investigación 

Esta investigación se lleva a cabo en un instituto concertado de secundaria del municipio de 

Palafrugell. El centro se fundó el año 1966 dando respuesta a una época en la que escaseaban 

los centros escolares, ya que de cada 200 niños, solo 100 tenían una plaza garantizada.  

El proyecto educativo de la escuela se basa en la pedagogía que se centra en la persona, 

englobando sus relaciones interpersonales, anhelos, inquietudes y las necesidades de ser 

reconocidos por lo que somos y no únicamente por los resultados de nuestras acciones. De esta 

manera, se basan en una comunicación directa entre todos los miembros de la comunidad 

educativa y en un clima que fomente el respeto hacia las diferencias individuales. Además, la 

metodología concibe el alumno como centro de su aprendizaje y las herramientas TIC como 

una puerta a nuevas oportunidades. 

3.2. Tipo de investigación 

Con respecto al tipo de investigación, se enfoca desde un punto de vista cualitativo. Según 

Fraenkel y Wallen (1996), en las investigaciones cualitativas, la fuente primaria es el ambiente 

natural y el contexto estudiado, ya que el investigador entra en contacto con dicho contexto, en 
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este caso los alumnos en una clase de inglés. Como que la investigación cualitativa se centra 

en el contexto, el investigador debe respetar la estructura que se integra y adaptarse lo más 

rápido posible. Además, la herramienta principal para el investigador es la observación, ya que 

es donde se recogen los datos. 

El investigador no solo pone énfasis en el resultado, sino que también lo pone en el proceso. 

Cabe destacar que las investigaciones cualitativas no pretenden generalizar, por lo tanto, el 

análisis de datos se hace de una manera inductiva, es decir, a partir de datos concretos se extraen 

conclusiones generales. Por otra parte, no se buscan variables que expliquen un patrón, sino 

que se intenta entender la relación de la investigación con el objeto de estudio desde un punto 

de vista holístico, es decir, buscando la comprensión del todo. De esta manera, se crea una 

cercanía entre los participantes y el investigador.  

En las fases de la investigación cualitativa encontramos la reflexión, donde se seleccionan las 

preguntas de investigación; la selección del sitio que determinará dónde se lleva a cabo la 

acción y cómo se accederá a los participantes; y la selección de la estrategia, determinada por 

la pregunta de investigación. Esta pregunta debe ser lo suficientemente amplia para trabajar 

todos los aspectos que no se contemplan a primera vista. Finalmente, también encontramos la 

recogida de datos y la fase de escritura (Psicocode, 2022). Así pues, de una manera general se 

puede decir que el paradigma cualitativo pretende explicar lo que pasa. 

3.3. La observación como método de investigación 

Para entender el concepto de observación como investigación, Molina y Rué (1988) lo definen 

como un método de análisis de la realidad que recurre a la contemplación de sucesos, acciones, 

situaciones y de sus dinámicas en el contexto en el que se desarrollan habitualmente. Por otro 

lado, Allwright (1988) amplía la definición añadiendo que es un procedimiento que permite 

registrar dichas situaciones para que después puedan ser estudiadas. Por lo tanto, la observación 

se usa como un medio para lograr unas finalidades. 

En el campo de la educación ha habido una fuerte tradición a cuantificar y crear diseños 

experimentales. Sin embargo, en los últimos años se ha tendido a una investigación de tipo 

cualitativa, cambiando también la forma de investigar en el ámbito educativo. Así pues, a partir 

de los años 70, se le da énfasis al contexto social como un todo, siendo el participante el foco 

para la descripción e interpretación de los acontecimientos de la clase. No es hasta los años 80 

que, en el ámbito específico de la didáctica de la lengua extranjera, se le empieza a dar gran 
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importancia a la comunicación y la interacción con la intención de investigar y formar al 

profesorado (Cambra y Giné, 1992).  

Siguiendo con la importancia de las tareas de observación, Wajnryb (1992) nos sugiere que a 

través de las observaciones se abre un gran rango de experiencias y procesos que pueden servir 

en el crecimiento profesional de un maestro. Para que así pueda ser, durante la observación se 

desarrollan una serie de tareas que guían al profesor durante el proceso, ya que observar va más 

allá del tiempo que se destina en clase. Observar incluye la preparación para el momento de 

asistir a la clase, el análisis, la interpretación de los datos y las reflexiones de toda la experiencia 

en general.  

Las tareas que se llevan a cabo durante la observación se centran en un pequeño número de 

aspectos de la enseñanza y requiere que el observador recoja información de la lección, del 

lenguaje que usa el profesor al dar las instrucciones, las dinámicas de grupo y la concentración, 

entre otras. Utilizar estas tareas ayuda a limitar el alcance de lo que se quiere observar y permite 

enfocarnos en uno o dos aspectos en particular. Además, nos proporciona un buen medio para 

recopilar información y evitar que el observador se cree una opinión, ya que la parte crítica 

viene cuando se analiza la información que hemos recopilado (Wajnryb, 1992).  

3.4. Corpus 

El corpus está formado por dos grabaciones de una clase de inglés de 55’ en un aula de 

veintiocho alumnos de segundo de secundaria. Se ha seleccionado este curso, ya que era la 

franja horaria más conveniente para la profesora y la observadora. Además, se ha querido 

buscado un grupo intermedio, puesto que en primero los alumnos se acaban de conocer y en 

cuarto se enfoca todo al bachillerato. En este caso, ha dado la casualidad que la profesora de 

inglés también es la directora pedagógica del centro y eso ha permitido conocer otros aspectos 

del instituto.   

3.5. Instrumentos de observación 

Para crear los instrumentos de observación se tomó como ayuda el libro de Richards, J. C., & 

Lockhart, C. (1998). Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de idiomas y de Wajnryb, R. 

(1992). Classroom observation tasks: A resource book for language teachers and trainers. 

Además, los instrumentos de análisis del trabajo de final de grado de Martinez, H. (2010). 

Observació etnogràfica de la dimensió afectiva en una aula de primària sirvieron como 

inspiración. Estas dos obras sirvieron para esquematizar todos los elementos que se querían 
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observar y, a partir de ahí, se crearon los propios instrumentos de observación. En función de 

los objetivos, se creyó conveniente hacer una parrilla para cada elemento a observar e incluir 

el rol del profesor en cada uno de ellos (ver anexo 1).  

Para los recursos didácticos, se consideró importante anotar los más recurrentes y dividir la 

clase en tres para ver los cambios que había. También se creyó pertinente añadir el rol del 

profesor. Para analizar qué tipo de interacciones tienen lugar en la clase, se consideró relevante 

indicar cuándo había una enseñanza a toda la clase y cuándo los alumnos tenían que llevar a 

cabo un trabajo individual, en parejas o en grupos. Además, se dividió en tres la clase y se 

indicó el rol del profesor dependiendo del tipo de interacción que había en el aula. 

Paralelamente a las interacciones, se quiso observar la estructura de la clase en el comienzo, la 

secuencia y el cierre. También se tuvo en cuenta las estrategias que utilizaba la profesora, cómo 

eran las transiciones y el ritmo de la clase. Finalmente, también se contemplaron los diferentes 

tipos de interacción según el perfil del alumno y el tipo de aprendizaje que presentaba.  

3.6. Metodología del análisis 

Para analizar las observaciones, se van a dividir en Observación 1 y Observación 2. Cada 

análisis de la observación contará con los apartados de: recursos didácticos, interacciones en 

clase, estructura de la clase y rol de la profesora. No es de extrañar que a veces no haya un 

límite explícito entre ellos, ya que muchas veces un aspecto desencadena otro y están 

interrelacionados. Finalmente, se hará un análisis de cada observación. Todo esto se tratará con 

el análisis de contenido para así poder analizar fenómenos sociales en su naturaleza. De esta 

manera, se podrá hacer una lectura de la observación e indicar la presencia de contenido 

interesante y significativo (AcademiaLab, 2022).  

Con respecto a las transcripciones, cuando se trate de la transcripción de la primera observación 

se marcará como T1 y la segunda como T2. Además, se indicará el minuto exacto en que tuvo 

lugar el discurso.  Las partes del discurso que no se pueden descifrar se marcarán con ( ). 

Finalmente, cuando hablemos de la profesora, al inicio de la oración transcrita, encontraremos 

P; el alumno lo marcaremos como A; y la clase como C.  

3.7. Procedimientos 

Para llevar a cabo la investigación, primero seleccioné qué método utilizaría para la parte 

práctica. En este caso, la observación. Primero de todo contacté con la que había sido mi 

profesora de inglés durante la secundaria para ver si era posible hacer las observaciones en sus 
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clases. Una vez aprobó mi petición, empecé a documentarme sobre qué eran las observaciones 

y cómo llevarlas a cabo. También delimité los parámetros que quería analizar en función de 

mis objetivos y leí sobre ellos. Seguidamente, creé los instrumentos de análisis que me iban a 

acompañar en las observaciones.  

Con la profesora, concretamos dos días, el 28 de marzo y el 4 de abril y el curso que iba a 

visionar: segundo de secundaria. Las observaciones tuvieron una duración de 55 minutos y 

fueron presididas por una única observadora.  

La idea inicial era grabar las clases con una cámara y un trípode. Para ello, presenté un 

documento asegurando la privacidad de los alumnos y profesora, y garantizando que los fines 

eran estrictamente académicos. No obstante, la profesora no aceptó este tipo de grabación y me 

pidió si era posible hacer solamente una grabación de voz.  

Así pues, la primera observación se llevó a cabo el 28 de marzo a las 9.15 h. Para contextualizar 

los puntos a analizar, los alumnos llevaban trabajando dos semanas en un proyecto en parejas 

que consistía en escoger una ciudad y hacer una guía turística y, finalmente, subirlo a Google 

Drive el mismo 28 de marzo. 

La segunda observación se llevó a cabo el 4 de abril a las 9.15 h con el mismo grupo. En esa 

sesión estuvieron trabajando en una unidad didáctica centrada en el turismo y lo hicieron 

mediante diferentes recursos. El objetivo era que pudieran hablar un poco sobre lo que creían 

acerca del turismo y trabajar, sobre todo, la comprensión auditiva. 

En las dos observaciones, al empezar la clase me coloqué en una mesa de cara a los alumnos y 

grabé las sesiones mientras tomaba nota de todo lo que iba sucediendo. Al principio los 

alumnos estaban muy pendientes de mí, pero conforme iba avanzando la sesión pasé más 

desapercibida.  

Una vez que hice las dos sesiones, escuché ambas grabaciones y empecé con la parte práctica 

del trabajo. En la primera sesión, la toma de notas fue un poco desordenada, ya que era la 

primera vez e iba un poco perdida. Sin embargo, en la segunda observación tenía mucho más 

claro dónde anotar lo que iba observando, siguiendo los instrumentos que tenía. Seguidamente, 

leí toda la información que tenía y la empecé a analizar teniendo en cuenta el marco teórico. 

Además, me ayudé con las grabaciones para captar pequeños matices y decidí hacer 

transcripciones naturales selectivas de aquello que me había parecido más interesante.  
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4. ANÁLISIS DE LOS DATOS. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se mostrará el análisis de la observación 1 juntamente con la discusión de los 

resultados. Seguidamente, se mostrará el análisis de la observación 2 con la discusión de los 

datos.  

4.1. Análisis observación 1 

En el análisis de la observación 1 se hablará de los recursos didácticos, las interacciones en 

clase, la estructura de la clase y el rol de la profesora.  

4.1.1 Recursos didácticos 

Respecto a los recursos didácticos, se han observado cuáles se utilizan en la primera, segunda 

y tercera parte de la clase. Hay que destacar que al estar trabajando en un proyecto es necesario 

hacer uso del ordenador para buscar información y hacer la presentación, por lo tanto, estuvo 

presente durante toda la hora de clase. Para hacer el trabajo utilizaron la plataforma de Google 

Drive, ya que le permite a la profesora ver en tiempo real en qué están trabajando los alumnos 

durante la clase y cualquier modificación que hagan. Eso le permite controlar que cada alumno 

esté haciendo la faena que corresponde y poder dar retroacción antes de que los alumnos 

entreguen el trabajo final.  

Durante toda la clase, los alumnos también utilizaron el diccionario WordReference como 

soporte para buscar palabras y así podían trabajar de una manera independiente. Finalmente, 

en la segunda parte de la clase la profesora se dirigió a la pizarra para borrar lo que el profesor 

de catalán había escrito en la última clase. También aprovechó que un grupo mencionó la 

palabra which para escribirla y que no cometieran faltas de ortografía. Lo mismo sucedió en la 

tercera parte de la clase, donde la profesora borró la palabra which que había escrito en medio 

de la pizarra y la escribió en la esquina derecha. Lo hizo juntamente con una palabra nueva 

sightseeing, apuntándolas en orden de aparición. También utilizó la pizarra para apuntar 

algunas palabras de interés que conllevan errores típicos como el plural de children y para 

facilitar la palabra lighthouse a una pareja.  

4.1.2. Interacciones en clase 

Las interacciones en clase, igual que los recursos didácticos, se han dividido en tres partes. En 

el comienzo de la clase, la profesora decidió empezar hablando sobre los Premios Oscar, ya 

que se habían celebrado el día anterior. Lanzó algunas preguntas abiertas sobre quién ganó y a 
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qué artista preferían, y los alumnos se mostraron muy abiertos y motivados en participar, puesto 

que era un tema de gran interés para ellos.  

P: First of all, what happened last night? #00:00:28# 

A: The Oscar  #00:00:30# 

P: The Oscar ceremony, very good #00:00:32# 

P: And what happened? #00:00:34# 

A: One actor ( ) #00:00:37# 

P: One actor hit another actor #00:00:41#     T1 

Después de haber comentado un poco la ceremonia, aprovechó que los Oscars se celebran en 

Los Ángeles para preguntar si alguien había hablado de esa ciudad en el proyecto que estaban 

haciendo y así cambió de actividad. 

P: Is LA in any of your destinations? #00:03:48# 

C: No. #00:03:49# 

P: Ah, com va el tema del trip? Have you finished? #00:03:52# 

C: No. #00:03:54# 

P: Ah, ja ho sé que no vau acabar. #00:03:57# 

P: So, the task for today is to finish with your trips. #00:04:01#  T1 

Esta estrategia le sirvió para hacer la transición mucho más natural y que los alumnos se dieran 

cuenta de que era hora de empezar a trabajar. La transición tuvo un buen ritmo, ya que los 

alumnos sabían que se tenían que poner con su pareja y seguir con el proyecto. La profesora 

quiso recordar lo que se esperaba de ellos en la tarea. 

P: First of all, it is the same destination for the three of them, not different 

destinations. I think that was clear. #00:04:26# 

P: Second of all, close computers, close computers. I’ll be very interested if you 

take screenshots. I can take screenshots. I don’t mind if you take screenshots ( ) of the 

place, that’s fine. But you have to write about the activity ( ) ok? Don’t give me a 

presentation screenshot of the ( ), screenshot of the restaurant… No, no, no. I want you 

to create a tour. Do you understand? It is a bit clear what you have to do? #00:05:07#

          T1 

Una vez aclarada la actividad, los alumnos se pudieron poner con sus respectivas parejas. En 

este caso los alumnos pudieron escoger con quién querían trabajar, pero la profesora comentó 

que en una actividad de mayor nivel, intenta formar ella las parejas para que no haya 
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combinaciones de alumnos que no trabajen bien. Durante el trabajo en parejas, 

simultáneamente, tenía lugar un trabajo individual, ya que los alumnos tenían que buscar 

información antes de ponerla en común. 

No obstante, cuando había alguna duda de vocabulario, la profesora reclamaba la atención de 

toda la clase. Así pasó con un grupo que preguntó cómo se decía biblioteca en inglés y la 

profesora se dirigió a toda la clase para traducir la palabra.  

  P: So, how do you say biblioteca guys? #00:35:20# 

  A: Bibliotec #00:35:25# 

  P: What did you said? #00:35:28# 

  C: Library #00:35:31# 

  P: Library #00:35:33#   

P: So, if library is biblioteca, how do you say librería? #00:35:37# 

A: Bookshop #00:35:41# 

P: Bookshop. Thank you, Aina #00:35:43:     T1 

Lo mismo pasó cuando un grupo tuvo problemas con otra palabra. En vez de dar la traducción 

inmediata, decidió dar una explicación a la clase para que ellos llegaran a la palabra. 

P: Maybe some of you already know it, but what do you say when you go to a 

place and maybe just walk around and you see the most important places like you walk 

around Barcelona and you ( ) l’Arc de Triomf, la Ciudadela… #00:37:34# 

  A: Sightseeing #00:37:35# 

  P: Sightseeing. Very good Tomás, that’s a really useful one #00:37:36# T1 

4.1.3. Estructura de la clase 

En la primera parte, la profesora dio unas directrices para empezar con la actividad. De esta 

manera, los alumnos sabían qué tenían que hacer. Mientras estaban trabajando en el proyecto, 

la profesora interrumpió la dinámica de grupo para dirigirse a toda la clase. Sabía que algunos 

alumnos estaban un poco ansiosos por saber unas notas que tenían pendientes, y aprovechó 

para calmarlos y decirles que la semana que viene las tendrían. Seguidamente, los alumnos 

volvieron a su trabajo sin mucha distracción.  

En la segunda parte de la clase o secuencia, los alumnos seguían en parejas y la profesora iba 

pasando por todos los grupos para resolver dudas y dar consejos, lo que ayudó a mantener 
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atentos a los alumnos y dispuestos a preguntar palabras que no sabían. Los alumnos más 

tímidos aprovecharon para preguntar algunas palabras y, cuando la situación lo requería, la 

profesora se dirigía a toda la clase para resolver una duda.  

En el cierre, cuando quedaban diez minutos para acabar la sesión, la profesora reclamó la 

atención de todos los alumnos. 

P: Ok, guys! Hello! Stop, please! Stop, stop! Keep your changes and close your 

computers. And let’s talk how we are going to face this #00:52:55#  T1 

En esta última parte, hizo una recopilación de las palabras que habían visto y que estaban 

anotadas en la pizarra como library y bookshop. De esta manera, pretendía recordar a los 

alumnos el vocabulario nuevo para que prestaran especial atención. También volvió a recordar 

el plural de children y la palabra sightseeing. Además, aprovechó el ejemplo de children para 

introducir el plural irregular de una palabra que todos habían fallado en una actividad que 

habían tratado anteriormente.  

P: Aprofito per dir que this child-children is an irregular plural. Ok? So, one 

child, two children. Childrens don't exist. Can you think of any other irregular plural? 

#00:53:59# 

  A: One mouse, two mice #00:54:10# 

  P: Much more common #00:54:12# 

  A: One person, two people #00:54:14# 

P: Remember the activity in the project. You were talking about sexist songs 

#00:54:24# 

  A: One man… #00:54:29# 

P: Correct. So, man and the plural is men. And specifically, this is the one you 

make a lot of mistakes #00:54:42#       T1 

El final de la clase también sirvió como negociación para acordar una nueva fecha de entrega 

del proyecto, ya que muchos alumnos no habían acabado. Finalmente, los alumnos tuvieron 

claras las instrucciones y la nueva fecha de entrega. Por lo que hizo al ritmo de la clase, cabe 

destacar que los alumnos estaban muy dispersos y alterados porque llevaban toda la clase 

trabajando en el mismo proyecto y en la misma disposición. Así que la profesora les pidió que 

volvieran a su sitio inicial, borró lo que había en la pizarra y se despidió.  



23 

 

4.1.4. Rol de la profesora 

Durante la primera parte de la clase el rol de la profesora fue de organizadora de los grupos y 

planificadora. Estructuró la actividad dando algunas indicaciones, como que no podían poner 

capturas de pantalla, sino que tenían que redactar y les indicó lo que tenía que incluir la 

presentación. También fue controladora de calidad, ya que tuvo que llamar la atención a una 

alumna por usar el traductor de Google y recordó que no podían utilizarlo.  

P: Just a little reminder. Guys, a little reminder. Do not use Google Translator. 

Hello? Do not use Google Translator. You can use WordReference, and you can use 

me as your translator. Google Translator is really bad and I can see if you have used it. 

Ok? #00:16:22#         T1 

Además, comentó que tenían que vigilar con las mayúsculas, porque vio muchos errores de ese 

tipo en los documentos de los alumnos.   

P: Check the capital letters. Cities in capital letters… #00:18:15#  T1 

Así pues, podríamos decir que el rol predominante de la profesora durante esta parte de la clase 

fue de planificadora y controladora de la calidad de la lengua. Su papel era coordinar los grupos 

e insistir en el uso correcto de la lengua, por eso cada vez que alguien preguntaba algo en 

catalán utilizaba la palabra sorry haciendo ver que no los entendía para que los alumnos 

rectificaran.  

Durante la secuencia, los alumnos con un aprendizaje más superficial presentaron problemas 

de concentración, quedándose fuera de las dinámicas de clase. En este caso, la profesora optó 

por el papel de guía y facilitadora, ya que fue a sentarse con ellos para ayudarles a que volvieran 

al objetivo y al contenido de la clase. Haciendo esto también les estaba motivando, pues reforzó 

los puntos buenos del trabajo y los estimuló a seguir con la faena. De esta manera, los alumnos 

pueden tener un trato más individualizado. También se pudo observar otra manera de motivar 

a los alumnos reforzando lo bien que habían producido una oración.  

P: Jordi, your English is amazing #00:31:35#    T1 

Durante la secuencia también iba coordinando la actividad y decía el tiempo que tenían para 

acabar con el proyecto.  

P: You have seventeen minutes to finish guys! #00:38:39#   T1 

Así mismo, cuando se acercó el final de la sesión, volvió a recordarles el tiempo restante.  

P: Ok, guys! Ten minutes, ten minutes #00:45:09#    T1 
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En el cierre, la profesora tomó el rol de distribuidora de poder, ya que muchos estudiantes no 

habían acabado con el proyecto y se pusieron nerviosos, reclamando más tiempo. Una vez los 

alumnos se calmaron, la profesora comentó que les iba a dejar más tiempo, y así, consensuaron 

una nueva fecha para poder entregarlo.  

  P: You haven’t finished, have you? #00:54:57# 

  C: No #00:54:58# 

P: I wanna take more time to do this. So how about I give you the whole week 

and next monday you post it. Is that alright? #00:55:10# 

  C: Yes #00:55:13#        T1 

4.2. Análisis observación 2 

En el análisis de la observación 2 se hablará de los recursos didácticos, las interacciones en 

clase, la estructura de la clase y el rol de la profesora.  

4.2.1 Recursos didácticos 

Hay que tener en cuenta que en esta observación los recursos utilizados fueron diferentes a la 

primera sesión, ya que al estar trabajando en una unidad didáctica necesitaban más el libro de 

texto, que en este caso tiene un formato electrónico. En la primera parte de la clase, tanto la 

profesora como los alumnos usaron el ordenador para corregir unos ejercicios de deberes. Fue 

una corrección muy dinámica, puesto que los alumnos iban dando las respuestas oralmente y 

la profesora hacía clic en el botón de show para mostrar la respuesta. A la hora de la corrección, 

un alumno pronunció mal la palabra house y la profesora recurrió a la pizarra para escribir la 

frase he has a house. Así, el alumno podía ver la diferencia entre las distintas maneras de 

pronunciar la h. Finalmente, la profesora reprodujo un audio que hablaba sobre el turismo y 

presentó una imagen que los alumnos iban a comentar a continuación.  

Así pues, en la segunda parte de la clase, se proyectó una imagen con una playa y los alumnos 

tenían que hacer suposiciones de dónde podía ser y relacionarlo con su entorno más cercano, 

en este caso, la Costa Brava. También puso un vídeo sobre el turismo donde aparecían casas 

locales de una ciudad y tenían que comentarlo. Seguidamente, proyectó una reseña del libro de 

texto y un alumno la leyó en voz alta y, en ese momento, la profesora aprovechó para comentar 

que todo lo que veían en el libro era verdad y que se podía aplicar en un contexto real.  
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Con respecto a la tercera parte de la clase, se volvió a reproducir otro audio sobre el turismo y 

respondieron algunas preguntas. Además, proyectó otras reseñas que habían sido publicadas 

en Instagram y Facebook, cuyo formato despertó la atención y el interés de los alumnos y, a 

continuación, expusieron algunos de los inconvenientes del turismo. Después de esto, 

estuvieron trabajando en una hoja de ejercicios y los corrigieron oralmente entre toda la clase. 

Finalmente, la profesora propuso hacer un Kahoot (plataforma de aprendizaje basada en 

juegos) y los alumnos tuvieron una respuesta muy positiva. Pudieron tratar temas de 

vocabulario, algunos verbos que habían trabajado y resolver dudas cuando más de un alumno 

fallaba en la misma pregunta. 

4.2.2. Interacciones en clase 

Al principio de la clase, la profesora se dirigió a toda la clase para comentar la noche de los 

Grammy y aprovechó para hacer una pregunta del Present Perfect. Como se dirigió a toda la 

clase, el patrón más común era una respuesta colectiva. Sin embargo, cuando iba aumentando 

la dificultad de la pregunta, solo respondían algunos alumnos individualmente.  

P: So, if I say, last weekend Roger Pelegrí won a Grammy, is that correct? 

#00:00:47-1# 

A: no #00:00:54# 

P: ¿Cómo qué no? ↑ està bé, ell no va guanyar, pero imaginem que és un 
super singer. So last weekend Roger Pelegrí won a Grammy. Is that correct? 

C: Yes #00:01:07# 

P: If I say: last weekend Roger Pelegrí won a Grammy, is that correct? 

#00:01:12-6# 

C: no ↓ #00:01:14# 

P: why not? #00:01:14# 

A: because (.) is the present perfect #00:01:18# 

P: and? #00:01:18# 

A: ( ) the present perfect? #00:01:22# 

A: for the per la tercera #00:01:28# 

P: Bueno, però ja ho ha dit: has won is perfecto. But last weekend (.) yes Tomás? 

#00:01:32# 
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A: because last weekend was a ( ) #00:01:41#     

P: you want to say that it was a specific time? And when we talk about a specific 

time we don't use the present perfect.      T2 

Durante la corrección de actividades, como lo hacían oralmente, la profesora aprovechaba para 

corregir los errores de pronunciación. Normalmente, para la corrección escogía a los alumnos 

aleatoriamente a no ser que alguno estuviera más despistado. En la primera actividad, empezó 

preguntando a una alumna que parecía un poco despistada y creyó que era buena idea implicarla 

al inicio de la actividad. Esta alumna, al corregir la primera oración, pronunció mal el pasado 

verbo to work, ya que pronunció mucho la terminación -ed. La profesora repitió de la misma 

manera que la alumna el verbo, y rápidamente la chica se dio cuenta de que no se pronunciaba 

de esa manera, y lo corrigió con un sonido más suave de la terminación.   

A: Jan hasn’t workED as a ( ) #00:03:52# 

P: Jan hasn’t workED…? #00:03:57# 

A: Worked #00:03:58# 

P: Worked, that’s better. Thank you #00:03:59#    T2 

En una ocasión, un alumno pronunció mal el pasado del verbo to read y preguntó a la clase si 

era correcta esa forma de pronunciarlo. Así dejó que los alumnos se corrigieran entre ellos 

antes de intervenir ella con la respuesta correcta.  

A: I haven't read [ˈɹid] the ( )  #00:04:06# 

P: Okay, I haven't read [ˈɹid] the Hunger Games book. Is that okay? Is that 

alright?  #00:04:12# 

C: No #00:04:12# 

P: How is it Jana? #00:04:14# 

A: Read [ˈɹɛd] #00:04:14# 

P: Read [ˈɹɛd]. Thank you. #00:04:14# 

P: Viel, so, it is read [ˈɹid], read [ˈɹɛd], read [ˈɹɛd] #00:04:17#   T2 

Al acabar la actividad, se dirigió a toda la clase para preguntarles si creían que Palafrugell era 

un sitio turístico, qué opinaban sobre el turismo y qué efectos negativos tenía. Muchos alumnos 

participaron y dieron su opinión, ya que es un tema que les toca de muy cerca durante la 
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temporada de verano, así que fue una buena estrategia para captar la atención de los estudiantes 

y mantenerlos motivados en el resto de actividades.  

  P: Would you say that Palafrugell is a touristic place? #00:09:09# 

  C: Yes #00:09:11# 

  P: In the summer #00:09:13# 

  [...] 

  P: Do you think tourism is something good? #00:09:49# 

  C: Yes #00:09:50# 

  P: Yes. Està claríssim? #00:09:53# 

  C: Yes. #00:09:54# 

  P: Does it have any negative side? #00:09:5#    T2 

En una de las actividades durante la secuencia, los alumnos tenían que leer en voz alta y se 

produjeron algunos errores en la pronunciación de la palabra guest y island. Como eran 

palabras que ya habían visto anteriormente, recordó cómo se pronunciaban e hizo hincapié en 

la palabra guest porque había salido mucho en el último proyecto: 

P: Biel, you said guest, what is guest? #00:21:37# 

P: Després d’escriure tant sobre… we should know what guest is. What is guest? 

#00:21:40# 

A: Com convidat #00:21:43# 

P: Exacte, convidat #00:21:47#      T2 

Cabe destacar que, en una ocasión, mientras comentaban los puntos positivos y negativos del 

turismo, un alumno empezó a argumentarlos en catalán y toda la clase reaccionó igual diciendo: 

 C: In English! #00:28:16#       T2 

En ese momento se evidenció la implicación de los alumnos y las reglas implícitas, en este 

caso, el hecho de participar en inglés. Por lo tanto, entre los mismos alumnos se corrigieron.  

En general, la secuencia fue una enseñanza a toda la clase, que requería la participación de los 

alumnos para que las actividades fueran más dinámicas. 
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El cierre de la clase iba a girar en torno a un Kahoot, pero antes proyectó una actividad. Durante 

esa actividad que los alumnos desarrollaban individualmente, la profesora se iba paseando por 

las diferentes filas para comprobar que todos hacían lo que debían y, al mismo tiempo, resolver 

dudas. Durante la actividad un alumno tuvo una duda y, la profesora en vez de resolverla, 

decidió coger la libreta del niño y preguntarle a la compañera de atrás cuál de las dos opciones 

que había anotadas era la correcta. Por lo tanto, la duda se resolvió entre la interacción de dos 

compañeros y no entre alumno y profesor, aunque la profesora estaba ahí para revisarlo.  

Finalmente, una vez empezaron con el Kahoot, la profesora se detenía unos segundos en las 

preguntas que fallaban para explicar las respuestas, sobre todo en aquellas en las que la mayoría 

fallaba. Una de las preguntas estaba relacionada con los adverbios, y a pesar de que ya lo habían 

trabajado, muchos alumnos fallaron la respuesta. Por lo tanto, la profesora creyó conveniente 

parar y explicar la diferencia entre el adjetivo y el adverbio. Para hacerlo, pidió que alguien 

formulara una frase con el adjetivo.  

P: remember, it is not an adjective, we did it one month ago, it is an adverb. 

#00:51:35# 

P: ( ) more easily. Can you give me a sentence where we use it easier? 

#00:51:44# 

A: English exams are easier than mathematics. #00:51:55# 

P: Correcto, fantastic. #00:51:56#      T2 

4.2.3. Estructura de la clase 

Al empezar la clase, pidió a los alumnos que volvieran a su sitio inicial, ya que en la clase 

anterior se habían cambiado y dos niños que hablaban mucho estaban juntos. También 

aprovechó para preguntarles cómo estaban y así darles un poco de tiempo para situarse después 

de la otra clase. Seguidamente, comentó la noche de los Grammy y lanzó una pregunta para 

recordar el Present Perfect. Utilizó esta estrategia para recordar la forma del tiempo verbal, por 

lo tanto, el inicio sirvió como recordatorio del contenido que ya habían visto.  

Para cambiar de actividad, se dirigió a su secretaria para saber si había deberes para corregir. 

Proyectó los ejercicios en la pizarra digital y entre toda la clase los empezaron a corregir. El 

ritmo de la actividad fue bueno, ya que era pregunta-respuesta y la profesora corregía los 

errores, si era necesario.  
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Al acabar la actividad y antes de empezar una nueva, hizo referencia al proyecto en el que 

habían estado trabajando para introducir que la unidad iba a ir sobre el turismo. El ritmo fue 

muy fluido, puesto que los alumnos estaban muy interesados en el tema y fue una buena 

estrategia para presentar las siguientes actividades, ya que hablaban de los diferentes tipos de 

turismo. 

Una vez acabado el debate, introdujo la actividad que iban a hacer y les dio unas pautas a 

seguir. Por lo tanto, los alumnos sabían que iban a escuchar un audio sobre el turismo y que 

saldrían conceptos que acababan de ver y que tendrían que relacionar con ese audio. Esta 

actividad se llevó a cabo de manera individual y a continuación, entre toda la clase, comentaron 

el audio. Durante la actividad surgió un inconveniente, ya que solo dos alumnos habían dado 

respuestas a lo que la profesora preguntaba. 

P: Only Roger has given me a couple of answers and Tomás. The rest què passa? 

No us heu enterat de res? #00:16:10# 

P: No? Okay. Let’s listen to it again. #00:16:16#    T2 

Delante de esta poca participación por el resto de alumnos, decidió volver a poner el audio para 

que los otros alumnos tuvieran la oportunidad de intervenir más. A continuación, dio por 

acabada la primera parte del audio. 

Durante la secuencia, los alumnos siguieron escuchando el audio sobre el turismo para ampliar 

la información. A continuación, proyectó la opinión de un turista y pidió a un alumno que la 

leyera en voz alta. En esa actividad, algunos alumnos se distrajeron un poco, ya que no tenían 

que participar de manera directa. No obstante, durante esa lectura, el papel de la profesora fue 

significativo porque tenía que controlar la calidad de la producción.  

Una vez acabaron la actividad, la profesora comentó que la cultura que habían visto, existía de 

verdad, y aprovechó para hacerles comparar algunos de los puntos negativos del turismo con 

la Costa Brava y fomentó un poco la interacción. En general, las actividades de la secuencia 

tenían el objetivo de practicar la comprensión auditiva y la producción. No obstante, muchos 

alumnos se quedaron al margen de participar, ya que las actividades se comentaban entre toda 

la clase y siempre tendían a participar los mismos. A pesar de esto, la secuencia tuvo buen 

ritmo y las transiciones fueron fluidas, puesto que había un orden secuencial muy claro.  
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Entre actividad y actividad, la profesora quiso recordar a los alumnos que repasaran las 

preposiciones en el proyecto que tenían que entregar porque había encontrado muchos errores. 

Así pues, indirectamente les dijo que todavía tenían tiempo de entregarlo y que lo revisaran. 

Seguidamente, los alumnos y la profesora tuvieron que negociar si hacer un Kahoot o no, ya 

que normalmente al acabar una unidad se hace uno: 

A: Farem Kahoot avui? #00:31:23# 

P: No… we did it last day. Didn’t we? #00:31:25# 

C: No #00:31:28# 

P: No hem fet un Kahoot per la unitat? #00:31:32# 

C: No #00:31:34# 

P: Then the answer is yes! #00:31:36#     T2 

Mientras la profesora buscaba el Kahoot, como sabía que le iba a llevar un tiempo, proyectó 

una actividad para que los alumnos no estuvieran sin hacer nada y también era una manera de 

repasar el Present Perfect con ever y never. Esta actividad estaba pensada para que los alumnos 

trabajaran de manera individual, pero al final estuvieron comentando todo en parejas. Para 

corregirla, asignó a una alumna el papel de asistente y a la otra el de turista. Durante la 

corrección, una de las dos alumnas no leyó bien las instrucciones y no sabía que se le pedía, 

por lo tanto, no siguió el formato del ejercicio, que trataba del uso correcto del ever y never. 

Así pues, la profesora insistió en la importancia de leer bien el enunciado en cualquier materia. 

Después de este inciso, siguió con la actividad, pero la profesora la guio un poco más en la 

corrección, pidiendo la ayuda de otros compañeros. 

El cierre de la clase giró en torno al Kahoot. En la transición a esta actividad, los alumnos 

estaban un poco alterados porque tenían muchas ganas de empezar el juego y la profesora tuvo 

que encaminarlos y guiarlos hacia la actividad. Primero pidió que vigilaran con los nombres 

que ponían y comentó que iba a guardar las notas. A continuación, explicó las instrucciones de 

la actividad. No obstante, como el Kahoot no estaba planeado en esa sesión, hacia el final de 

la actividad empezó a quedarse sin tiempo y no pudo comentar las preguntas que faltaban con 

el detenimiento que ella quería. Al acabar la actividad, despidió a los alumnos y se prepararon 

para la siguiente clase.  
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4.2.4. Rol de la profesora  

Entre las tres partes que tuvo la clase, la profesora tuvo diferentes roles. En la primera parte de 

la clase y durante la secuencia, el papel que desempeñó fue de planificadora y guía, ya que iba 

diciendo qué actividades iban a hacer y explicaba la secuencia de cada una. Además, cada vez 

que un alumno se encallaba, lo ayudaba a seguir con la actividad y lo dirigía hacia la tarea que 

tenía que hacer.  

Como que las actividades estuvieron presentes durante las tres partes de la clase, la profesora 

también controlaba la calidad, ya que se aseguraba de que no hubiera errores significativos en 

la lengua cuando preguntaban o respondían y corregía a los alumnos cuando era necesario. 

Durante la secuencia, también usó algunas estrategias para motivar individualmente a los 

alumnos. Esto se vio cuando daba las gracias a quien respondía o cuando les reforzaba 

positivamente por haber hablado en inglés. En una actividad de la secuencia, la profesora 

comentó que la cultura que habían visto existía de verdad y que todo lo que salía en el libro 

tenía un contexto real. Esto también fue muy motivador para los estudiantes, ya que se 

interesaron mucho más por ese tipo de cultura. Finalmente, en algunas ocasiones dejaba atrás 

el papel de controladora de calidad e intentaba que los alumnos se corrigieran entre ellos para 

crear un ambiente entre iguales y romper con esa jerarquía. Además, introdujo la gamificación 

para que los alumnos estuvieran más motivados. 

4.3. Discusión de los resultados  

A continuación, se presentará la discusión de resultados siguiendo el mismo orden de los temas 

tratados en el análisis.  

4.3.1. Recursos didácticos 

Con respecto a los recursos didácticos, cabe destacar que el proyecto en el que estaban 

trabajando en la primera observación no requería mucho más que un ordenador. Por lo tanto, 

es lógico y comprensible que el uso de dicho recurso fuera necesario de principio a fin. El 

hecho de que la profesora tenga acceso en tiempo real a los ordenadores, le ayuda a controlar 

un poco más que los alumnos no estén haciendo otras cosas con el ordenador y que estén 

enfocados en la tarea principal. No obstante, además del ordenador, también hizo uso de la 

pizarra para anotar algunas palabras de interés. Supo hacer un buen uso de este recurso, ya que 

apuntó las palabras por orden de aparición y en un espacio determinado, en este caso arriba a 

la derecha. Esto ayuda mucho a los alumnos a saber dónde tienen que mirar y les permite tener 
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acceso durante toda la clase a las nuevas palabras. También les ayuda a relacionar que esa parte 

de la pizarra se utiliza para el vocabulario nuevo. Además, es un recurso útil durante el final de 

la clase, ya que puede volver a recordarlas. 

Por lo que respecta a la segunda observación, se combinaron muy bien los recursos didácticos, 

ya que se integraron los ordenadores, el libro de texto, diferentes audios, la pizarra electrónica 

y la pizarra tradicional.  

Cada recurso tiene una función, por ejemplo, en la pizarra tradicional se escribían algunas 

palabras nuevas o las que presentaban problemas en la pronunciación. Por lo tanto, cuando el 

alumno necesitaba esa palabra, ya sabía dónde la podía encontrar. La pizarra electrónica, en 

cambio, se utilizaba para proyectar el libro de texto, los vídeos y los ejercicios corregidos, a la 

misma vez que los alumnos los tenían en el ordenador o en papel. Y cada vez que tenían que 

coger el ordenador, los alumnos sabían que se esperaba algo de ellos, ya fuera buscar 

información o participar en alguna actividad, por lo tanto, pueden hacer asociaciones entre el 

material que usan y la actividad que van a hacer.  

Con respecto al tipo de actividades, también fueron dinámicas y atractivas. Cada vez que se 

podía relacionar la actividad con el contexto más próximo al alumno, incrementaban mucho 

más las interacciones en clase. El hecho de poder extrapolar las actividades a nuestra realidad 

hace que mantengamos durante un tiempo más prolongado el interés. Además, las diferentes 

actividades se introdujeron de forma muy natural y se entrelazaron muy bien las destrezas de 

la lengua.  

Durante la comprensión auditiva, pudieron practicar la producción y la interacción oral, 

pudieron dar su opinión y practicaron mucho el léxico de la temática del turismo. Durante los 

ejercicios que tenían que ver con la estructura de la lengua, también pudieron practicar el 

léxico. Con las actividades de comprensión lectora, se fomentó mucho el debate y la interacción 

oral, ya que cuando leyeron la reseña, los alumnos pudieron comentarla y opinar. Así la 

profesora podía ver si había quedado claro.  

Por lo tanto, tanto en un caso como en otro, el hecho de utilizar diferentes recursos para llevar 

a cabo las actividades es una buena manera de fomentar la motivación, ya que conforme va 

avanzando la sesión los alumnos van perdiendo capacidad de concentración. Además, en 

ambos casos se hace un uso eficaz de la pizarra, que funciona a modo de mapa conceptual de 

lo que se ha ido trabajando en clase. Por lo tanto, la variedad de recursos, como los usados en 
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la segunda observación, fomenta una clase más dinámica y cercana a los intereses de los 

alumnos (Chávez, 2017). 

4.3.2. Interacciones en clase 

En relación con las interacciones de la clase, el hecho de que en la primera observación 

estuvieran en pareja ayudó mucho a comprender la información que los estudiantes estaban 

leyendo, ya que la podían compartir con el compañero y se producían intercambios lingüísticos 

constantemente. Sin embargo, este tipo de interacción supuso algunos inconvenientes, pues si 

fallaba el compañero de alguien, ese alumno se veía obligado a trabajar solo. Eso fue lo que le 

pasó a una alumna cuya pareja no fue a clase y tuvo que hacer la misma tarea, pero sola. 

También está la cara opuesta, en que a veces hay que hacer un grupo de tres y se corre el riesgo 

de que los componentes se distraigan con más facilidad.  

Por otra parte, tal y como menciona Vaello (2003) se considera positivo el hecho de que la 

profesora distribuya la atención a todo el alumnado para poder atender a las necesidades 

individualmente. Bien es cierto, que al mismo tiempo, es muy difícil llevar este tipo de atención 

con cada alumno en un tiempo tan limitado, como lo es una hora, y con una ratio de 27 

estudiantes por clase. Consecuentemente, los alumnos que estaban más desatendidos en ese 

momento aprovechaban para hablar de sus cosas o jugar entre ellos. Así pues, habrá que 

escoger bien el tipo de disposición de la clase según lo que queramos trabajar en cada actividad. 

Cabe destacar que las interacciones dependían mucho del tipo de alumno. Los alumnos de 

aprendizaje profundo tenían unas interacciones muy ricas e incluso participaban sin pedirlo 

explícitamente. También preguntaban las dudas cada vez que se encallaban e intentaban 

dirigirse a la profesora en inglés. Sin embargo, los estudiantes con un aprendizaje más 

superficial se dirigían a la profesora en catalán sin hacer el esfuerzo de intentarlo en inglés y 

se distraían mucho más. Alguno de ellos también obstaculizaba el buen funcionamiento de la 

clase, ya que no tenía interés por la materia.  

En la segunda observación, lo que más predominó fue una enseñanza a toda la clase. Este tipo 

de enseñanza permitió que la profesora pudiera acceder a todos los alumnos de una manera 

mucho más fácil y rápida, pero al mismo tiempo los alumnos dejaban de ser protagonistas, ya 

que todas las preguntas las tenía que hacer la profesora y los alumnos se limitaban a responder. 

No obstante, es un método muy efectivo para presentar los conceptos, repasar los materiales y 

realizar actividades. Además, se integran a todos los estudiantes en el grupo.  



34 

 

Sin embargo, siempre solían ser los mismos alumnos los que respondían e, indirectamente, la 

profesora buscaba a algún alumno en particular cuando nadie respondía. Esto puede llevar a 

que los alumnos más lentos se pierdan y se distraigan, y que los alumnos más aplicados se 

lleguen a aburrir. La profesora fue la primera en comentar el problema que implicaba la 

enseñanza a toda la clase, pero al final el tiempo en el aula es limitado y hay que agilizar 

muchos procesos. Para abordar estos inconvenientes, entre los alumnos de tercer y cuarto curso, 

han podido introducir semanalmente treinta minutos de actividades de discurso para que todos 

puedan participar equitativamente. 

Aparte de la enseñanza a toda la clase, también se llevaron actividades de manera individual, 

como la lectura en silencio y completar ejercicios. El hecho de que los alumnos puedan leer a 

su ritmo les ayuda mucho, ya que no se exponen a la presión de hacerlo delante de toda la clase 

y lo pueden hacer a su ritmo sin perderse. También es una manera de mantenerlos concentrados 

porque si delegamos esa responsabilidad a un estudiante, lo más probable es que los otros no 

sigan la lectura porque no se sienten involucrados. Además, en algunos casos es una buena 

forma de hacer los ejercicios, ya que pueden reflexionar y tomarse un tiempo para entender y 

responder. No obstante, nos encontraremos con diferencias de ritmos, puesto que algunos 

alumnos tardarán muy poco en hacer ese proceso y otros puede ser que no hayan terminado en 

el tiempo que damos. Las interacciones entre alumno y profesor también son muy escasas y es 

difícil supervisar si el estudiante realmente ha entendido los conceptos.  

Durante esa unidad didáctica, quizás hubiera sido interesante introducir el trabajo grupal o en 

parejas para cambiar la dinámica de las interacciones y contrarrestar el protagonismo de la 

profesora en la enseñanza a toda la clase. Por ejemplo, poner a los estudiantes en parejas para 

hablar de los pros y contras del turismo y después exponerlo para el resto de compañeros, en 

vez de lanzar una pregunta abierta y que contesten los que más seguros se sienten. De esta 

manera, la profesora pasa a tener un rol más facilitador y los alumnos pueden intercambiar 

informaciones lingüísticas y de opinión. No obstante, intentó fomentar más la participación 

entre los alumnos cuando les animaba a corregirse entre ellos.  

También en esta observación, pudo verse un diferente comportamiento ante la interacción 

dependiendo del tipo de alumno. Los alumnos con un aprendizaje más profundo, tendían a 

responder antes a las demandas de la profesora y mostraban una predisposición a responder en 

inglés, aunque cometieran errores. Este tipo de alumno contribuye a la fluidez del ritmo de la 

clase, ya que no se pierde mucho tiempo en responder las preguntas. No obstante, eclipsan a 
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otros alumnos que quieren participar, pero que no se sienten tan seguros. Por eso mismo, la 

profesora muchas veces optaba por animar abiertamente a la clase a participar.  Por otro lado, 

los alumnos que presentaban un aprendizaje más superficial tendían a preguntar en catalán y 

no incorporaban las correcciones de la profesora. Además, aprovechaban cualquier momento 

para hablar entre ellos y se desconectaban por un tiempo de la clase. También tenían actitudes 

poco adecuadas y ansiosas.  

Por lo tanto, para valorar las interacciones, habría que tener en cuenta los agrupamientos que 

se hacen en clase y el perfil del estudiante, aspecto que se observa en ambas observaciones.  

4.3.3. Estructura de la clase 

Se ha observado que la estructura de la clase tiene mucha importancia para el buen 

funcionamiento de la misma. En la primera observación, como la profesora sabía el orden que 

iba a tener la clase y cómo la iba a secuenciar, pudo encaminar el ambiente de la clase hacia el 

objetivo final: acabar el proyecto. Para eso es necesario planificar la clase previamente y saber 

qué se quiere trabajar y cómo se va a hacer. De esta manera, es mucho más fácil llegar a los 

alumnos y velar por un buen ritmo de trabajo. En el momento en que las instrucciones no son 

claras, se genera un nerviosismo por parte del alumnado, ya que no saben qué es lo que se 

espera de ellos. En nuestro caso, la clase siguió un buen ritmo y en todo momento sabían que 

tenían que hacer. Además, el hecho de empezar la clase hablando de un tema real de interés 

para ellos, despierta la curiosidad en los alumnos y muestran más disposición a la hora de 

ponerse a trabajar. De la misma manera, hacer que vuelvan a su sitio antes de dar por acabada 

la clase, les ayuda a seguir un orden y relajarlos antes de salir del aula.  

Respecto a la segunda observación, en referencia a la estructura de la clase, el inicio y la 

secuencia fueron muy claros y fluidos, mientras que el cierre quedó un poco en el aire. Una 

estrategia muy buena es empezar comentando algo que ha pasado recientemente para hacer que 

los alumnos se sientan involucrados. Hablar de lo que han estado trabajando previamente en 

las sesiones ayuda a introducir el tema que se va a tratar y darles un contexto para que se puedan 

situar. En esta segunda observación, volvemos a ver la importancia de que el alumno sea el 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje.  

Durante la secuencia trabajaron con diferentes actividades y eso hizo que la clase fuera más 

dinámica, ya que vieron algunos vídeos, trabajaron con actividades en formato escrito y 

también tuvieron tiempo a debatir. El hecho de presentar actividades variadas evita que el ritmo 
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de la clase sea monótono y hay más probabilidad de que los alumnos se sientan más cómodos 

con un alguna actividad.  

No obstante, el ritmo de la clase se veía un poco perjudicado cuando la actividad giraba en 

torno a un vídeo. El simple hecho de estar unos segundos para buscar un vídeo y reproducirlo 

o esperar a que todos los alumnos se unan a un juego online, puede hacer que se dispersen hasta 

tal punto de tener que dedicar unos minutos a recuperar su atención. Desde que la profesora 

dice que van a escuchar un vídeo hasta reproducirlo, transcurre un tiempo en que los alumnos 

empiezan a hablar entre ellos y no se dan cuenta de que ha empezado el vídeo. Por lo tanto, 

necesitan mucho más tiempo para volver a la actividad y en el momento de comentarla, 

participan menos porque se han perdido en la mayor parte del tiempo. Por eso, los vídeos 

siempre se reprodujeron dos veces y hasta tres, ya que la primera vez servía para que los 

alumnos se situaran.  

Una de las mejores estrategias fue cuando la profesora no tenía a mano el Kahoot y sabía que 

el tiempo que iba a dedicar en buscarlo iba a hacer que los alumnos se desconectaran de la 

clase. Así pues, decidió llevar a cabo una actividad individual como puente entre la actividad 

recién hecha y la actividad final. Fue realmente interesante, ya que los alumnos no se dieron 

cuenta de que esa actividad no estaba programada. Otra de las estrategias que llevó a cabo fue 

la de asignar un rol a los estudiantes. Al principio de la clase necesitó la ayuda de su secretaria 

para recordarle los deberes y, en una de las correcciones, asignó diferentes papeles a diferentes 

alumnas. Eso hizo que las alumnas sintieran que su presencia en ese momento era indispensable 

para el buen funcionamiento de la clase y fue muy buena manera de hacerlas partícipes y 

conscientes de los errores que cometían.  

El punto de inflexión durante la sesión fue cuando tuvieron que hacer el Kahoot. Los alumnos 

estaban muy motivados por ganar y eso hacía que no se fijaran en los errores que cometían. 

Tenían tantas ganas de ser los primeros de la clase que cuando fallaban una pregunta se 

alteraban mucho, gritaban e incluso golpeaban la mesa. Ese momento supuso un verdadero reto 

para la profesora, ya que no atendían a su llamada de silencio y cada vez tenía que chillar más 

para sobreponerse a los alumnos. Eso creó un ambiente de trabajo poco favorable para el 

proceso de aprendizaje. Es cierto que al ser una actividad de repaso no requería tanto esfuerzo, 

pero era necesario un ambiente tranquilo para volver a explicar las preguntas que se habían 

fallado y consolidarlas.  
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Finalmente, cabe destacar que en el cierre de la clase se introdujo información sobre los plurales 

irregulares. Quizás no fue el mejor momento para mencionar ese tipo de contenido, ya que los 

alumnos estaban muy dispersos y la concentración decayó mucho al final de la secuencia.  

A la luz de lo observado, puede decirse que el manejo del inicio y cierre de la clase es 

fundamental para que esta fluya, entendiendo el inicio como el momento en que se busca captar 

el interés de los alumnos, revisar lo aprendido, etc. y el cierre como el momento de síntesis de 

la clase, no apropiado para introducir conocimientos nuevos (Richards y Lockhart, 1998).  

4.3.4. El rol de la profesora 

Durante la sesión, la profesora estuvo en constante movimiento por el aula, tomando un rol de 

guía, mediadora y motivadora. Eso hizo que los alumnos se sintieran partícipes de la actividad, 

ya que si la profesora hubiera optado por sentarse detrás del escritorio, los alumnos hubieran 

tomado un papel más pasivo. Seguramente, también se hubieran distraído mucho más y se 

hubieran alejado del objetivo principal que era acabar el proyecto. Además, proporcionó un 

espacio seguro para los más tímidos, así que, para resolver una duda, no tenían que ser el foco 

de atención de toda la clase y podían tener un trato más personalizado.  

Además, al inicio de la clase planificó la actividad y coordinó a los grupos para que todos 

supieran lo que tenían que hacer y garantizar el buen ritmo de la clase. Sin esa planificación, 

muchos alumnos se hubieran perdido, ya que todo el rato estaban trabajando en la misma 

actividad. También tuvo que garantizar el uso correcto de la lengua y que respetaran las pautas 

que se habían dado para el proyecto. Finalmente, fue gestora de la clase y mediadora, puesto 

que al final de la sesión tuvo que llegar a un acuerdo, juntamente con los alumnos, sobre una 

nueva fecha de entrega. Por lo tanto, priorizó la calidad del proyecto y empatizó con el grupo.  

En la segunda observación, durante toda la sesión fue planificadora de las actividades, ya que 

explicaba qué tipo de actividad iban a hacer e intentaba fomentar la autonomía de los alumnos. 

También gestionó la clase dirigiendo el ambiente de trabajo, a pesar de que en el cierre fue más 

complicado. Finalmente, motivaba a los alumnos siempre que hacían algo bien e intentaba que 

volvieran a la actividad cuando se perdían, tranquilizándolos y guiándolos en el proceso. 

Los roles que desempeña la profesora determinan el tipo de aprendizaje que se lleva a cabo. En 

general, se pudo observar que cuesta salir de esa jerarquía tan explícita e integrar a los alumnos 

en su propio proceso de aprendizaje. Si se pretende controlar mucho la calidad de la lengua, 

entramos en un papel más autoritario, donde lo que sucede en clase solo se puede categorizar 
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como correcto e incorrecto. En cambio, si valoramos más los intercambios lingüísticos entre 

los alumnos, podemos hacer más de guía y de facilitadores de la información. De hecho, hay 

que tener en cuenta muchos factores a la hora de llevar a cabo una clase. No a todos los alumnos 

les va bien la misma dinámica y hay que intentar adaptarse a todos ellos y darles el tiempo y 

espacio que necesitan. Así pues, es importante saber con qué alumnado estamos trabajando, 

qué tipo de actividades les va mejor, cómo encontrar el equilibrio entre los que participan 

mucho y los que pasan a un segundo plano y crear un buen ambiente de trabajo donde todos se 

puedan sentir cómodos y seguros.  

5. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el marco teórico y el análisis de las observaciones, se han podido extraer 

las conclusiones. A continuación, se explicarán los objetivos que se han alcanzado y propuestas 

de mejora para futuras investigaciones. 

5.1. Consecución de objetivos 

El primer punto a analizar eran los recursos didácticos. Cabe destacar que en la primera sesión 

no se pudo hacer un análisis exhaustivo, ya que los estudiantes trabajaban en un proyecto que 

solo requería el ordenador portátil. Sin embargo, en la segunda sesión, los recursos fueron 

mucho más variados, puesto que trabajaban en una unidad didáctica. En general, se ha podido 

cumplir con el objetivo de analizar los recursos didácticos, pues se combinaron muy bien y se 

pudieron relacionar con lo observado en el marco teórico.  

En segundo lugar, se querían analizar las interacciones del grupo y ver cómo trabajaban durante 

las actividades. Se observó que cuando se trataba de una enseñanza a toda la clase, las 

interacciones eran más pobres, ya que se basaban en pregunta-respuesta. Además, solían 

participar los mismos alumnos y el resto de estudiantes jugaban un papel más pasivo. Sin 

embargo, cuando trabajaban por parejas, las interacciones eran mucho más ricas porque podían 

compartir entre iguales lo que estaban haciendo y se sentían más seguros a preguntar aquello 

que no entendían. Finalmente, cuando trabajaban de manera individual, también se atrevían a 

preguntar más cosas, pero no tenían con quién compartir la actividad. Por lo tanto, en cuanto a 

la interacción, nos decantaríamos por trabajar de manera grupal o por parejas, ya que los 

alumnos se sienten más seguros y pueden producir y recibir estímulos. En general, también se 

han podido analizar las interacciones, puesto que ambas observaciones fueron muy 

comunicativas. 
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Estrechamente relacionado con la gestión del aula, encontramos el tercer punto a analizar que 

era la estructura de la clase. En este caso se quería analizar la estructura y ver qué orden seguía 

la clase y cómo eran las transiciones. Las dos observaciones tuvieron una estructura muy bien 

marcada y delimitada. En todo momento los alumnos sabían qué tenían que hacer y qué se 

esperaba de ellos, cosa que les ayudó a mantener un orden y estar tranquilos durante toda la 

clase. Además, las transiciones eran muy naturales y la profesora siempre intentaba seguir un 

hilo con lo que acababan de hacer para introducir alguna actividad o concepto nuevo. No 

obstante, en las dos clases se pudo observar que la parte final era un poco más difusa, bien 

porque el tiempo no se había gestionado correctamente o bien porque los alumnos estaban más 

cansados. Además, en la primera observación fue un poco más complicado analizar la 

estructura, ya que toda la sesión giró en torno a un proyecto.  

El último objetivo que se quería lograr era describir el rol de la profesora. No ha habido ningún 

problema en hacerlo, puesto que en cada actividad se podía ver sin complicación qué papel 

tenía la profesora. Mayoritariamente, su rol era de planificadora, guía y controladora de calidad. 

Durante las actividades, guiaba a los alumnos a llegar al objetivo y les ayudaba cuando se 

encallaban para que pudieran seguir con la actividad. También planificaba los grupos y cómo 

se llevaría a cabo cada actividad, intentando fomentar la autonomía del aprendizaje y 

motivándolos con diferentes actividades, sobre todo en la segunda sesión.  

5.2. Limitaciones 

Este trabajo consta de dos partes estrechamente relacionadas, que son el marco teórico y el 

trabajo de campo. La parte práctica ha supuesto un reto, ya que nunca antes me había enfrentado 

al papel de observadora durante una clase. El hecho de haber investigado antes sobre aspectos 

que se dan en un aula, me ha ayudado mucho a la hora de desarrollar la observación, puesto 

que era más fácil relacionar los conceptos y extraer conclusiones. Debido al poco tiempo, ha 

sido un análisis que se debería ampliar asistiendo a más observaciones.  

5.3. Líneas futuras 

Cómo líneas futuras de investigación, la gestión del aula se podría relacionar con alguna de las 

diferentes metodologías. Por ejemplo, sería interesante seleccionar el enfoque comunicativo y 

ver cómo se trabajan las diferentes destrezas (productivas y receptivas) dentro de ese marco. 

Así se podría ver cómo se planifican las actividades, qué rol tiene el profesor, cómo se concibe 

al alumno y cómo es la comunicación en clase acorde con esa metodología.  
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7. ANEXOS 

7.1. Anexo 1: Parrillas de observación 

 

 pizarra Libro 

de 

texto 

audio TV radio vídeo fotografía juegos posters otros 

1ª parte 

de la 

clase 

          

2ª parte 

de la 

clase 

          

3ª parte 

de la 

clase 

          

Rol del 

profesor 

          

Figura 1. Recursos didácticos 

 

 Enseñanza a toda 

la clase 

Trabajo 

individual 

Trabajo en 

parejas 

Trabajo en grupo 

1ª parte de la clase     

2ª parte de la clase     

3ª parte de la clase     
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Rol del profesor     

Figura 2. Agrupamiento para las actividades 

 

 Estrategia  Transiciones  Ritmo  

Comienzo    

secuencia    

Cierre    

Figura 3. Estructura de la clase  

 

Tipo de alumno Tipo de interacción 

Aprendizaje profundo  

Aprendizaje superficial  

Figura 4. Interacción según el tipo de alumno 

7.2. Anexo 2: Audio primera observación 

https://drive.google.com/file/d/1ftV1GAXMfGCM1nynnQY2PhjRBMgp7w6J/view?usp=sha

ring  

7.3. Anexo 3: Audio segunda observación 

https://drive.google.com/file/d/1UhkzmI5kLzQqQ1D1ITbN-Fl6qgh9sI6f/view?usp=sharing  

 

 


