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 Resumen 
El clima generado por el profesorado está relacionado con consecuencias positivas en el 
contexto escolar. Ante la escasa formación en esta temática, se planteó diseñar, validar y 
evaluar un programa de intervención en el clima emocional y motivacional para docentes. 
En primer lugar, se diseñó el programa a través de un grupo nominal de siete expertos. 
En segundo lugar, se validó su contenido y se analizó su consistencia interna a través de 
la opinión de 25 expertos. Por último, se aplicó el programa evaluando la mejora del clima 
emocional y motivacional a través de herramientas de observación específicas para dicho 
fin. El programa consta de una serie de formaciones que dotan al profesorado de 
estrategias y recursos que pueden ser aplicados en el aula. Los resultados han mostrado 
que el programa “Clima emocional y motivacional-CEYM” es una propuesta formativa 
válida y fiable para mejorar el clima emocional y motivacional generado por los docentes. 
 

Palabras clave: validez de contenido; consistencia interna; formación; profesorado.  
 

Abstract  
The climate generated by teachers is related to positive consequences in the school 
context. Given the lack of training in this area, we decided to design, validate and evaluate 
an intervention programme on emotional and motivational climate for teachers. Firstly, the 
programme was designed through a nominal group of seven experts. Secondly, its content 
was validated and its internal consistency was analysed through the opinion of 25 experts. 
Finally, the programme was applied by assessing the improvement of the emotional and 
motivational climate through specific observation tools for this purpose. The programme 
consists of a series of trainings that provide teachers with strategies and resources that 
can be applied in the classroom. The results have shown that the "Emotional and 
Motivational Climate-CEYM" programme is a valid and reliable training proposal for 
improving the emotional and motivational climate generated by teachers. 
 

Keywords: content validity; internal consistency; training; teachers. 
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Introducción 
 

El centro educativo es uno de los lugares donde más tiempo pasan los adolescentes, concretamente en España 

tienen una media de 6 horas lectivas obligatorias al día según el informe PISA (OECD, 2023). Si se valora el volumen de 

tiempo con relación a sus vidas es muy alto, de hecho, podría suponer más del tercio del tiempo que pasan despiertos. 

Por ello, es importante que esta experiencia, sin perder el objetivo académico, sea agradable para los estudiantes 

(Bisquerra, 2007). 

En relación con esta idea, un estudio comparativo entre las horas lectivas y el rendimiento académico concluye que 

no existe una relación positiva entre los planes de estudios con más horas lectivas y mejores resultados académicos, 

sino más bien al contrario, los países con menos horas lectivas obtienen mejores resultados en el rendimiento 

académico (Colomo et al., 2016). Estos resultados sugieren que la calidad de la enseñanza y la forma en que se 

imparten las clases son más importantes que aumentar las horas de clase. Así, uno de los objetivos principales de la 

educación del siglo XXI sería conseguir clases más felices, con más afecto, con menos estados emocionales negativos 

y más competencias para gestionarlos eficientemente (Sáenz-López et al., 2019). Para ello sería interesante focalizar la 

atención en las interacciones que se producen entre el profesorado y el alumnado, al igual que las relaciones entre el 

propio alumnado para generar un clima de aula adecuado que favorezca el aprendizaje (Fierro-Suero et al., 2024). 

El clima de aula se ha asociado con consecuencias positivas relacionadas con el aprendizaje, el bienestar o el 

rendimiento académico, y con consecuencias negativas como el aburrimiento, los conflictos o la insatisfacción (Wang et 

al., 2020). Las emociones y la motivación son dos factores claves para inclinar el clima hacia las consecuencias 

positivas o negativas (Reeve, 2010). Las emociones han mostrado tener una influencia significativa en el aprendizaje 

(Extremera et al., 2019) y lógicamente en el bienestar psicológico (Bisquerra, 2007). Igualmente, la motivación es un 

tópico ampliamente estudiado en el contexto educativo (Ryan & Deci, 2017) y avalado científicamente por su influencia 

en el rendimiento académico (Kusurkar et al., 2013) o en el bienestar (Howard et al., 2021). Por tanto, se considera 

necesario que el profesorado genere un clima emocional positivo y apoye las necesidades psicológicas básicas de su 

alumnado para generar dichos beneficios. Debido a la importancia que ambos constructos han mostrado tener, el 

número de estudios desarrollados en la última década se ha incrementado notoriamente (Camacho-Morles et al., 2021; 

Vasconcellos et al., 2020).  

Por este motivo, es necesario en primer lugar, conocer el clima emocional y motivacional generado por el 

profesorado y, en segundo lugar, formarles para conseguir climas más positivos. Con el propósito de satisfacer el primer 

objetivo planteado, Fierro-Suero et al. (2020) y Fierro-Suero et al. (2024) desarrollaron y validaron instrumentos de 

observación que permiten la evaluación del clima motivacional y emocional que generan los docentes en sus clases. En 

relación con el segundo objetivo citado anteriormente, surge la necesidad de formar al profesorado en la mejora del 

clima del aula, específicamente en aquellas necesidades halladas en su análisis previo. Los programas de formación 

pueden facilitar recursos y estrategias que ayuden a los docentes a mejorar sus competencias (Murta et al., 2015). 

Con relación a los programas formativos, diferentes estudios (Chatzisarantis & Hagger, 2009; Tessier et al., 2010) 

ponen de manifiesto que, con la aplicación de un programa de formación al profesorado, se favorece la transformación 

en la intervención de este durante sus clases y posibilita al estudiante experimentar mejoras tanto a nivel de aula como 

de resultados de aprendizaje al finalizar su etapa educativa. No obstante, tanto en el clima emocional como en el 

motivacional, son mayores las investigaciones centradas en conocer la efectividad de los programas en profesorado y 

alumnado (Cheon & Reeve, 2013; Cheon, et al., 2018; Gilar-Corbi et al., 2019), que aquellos estudios enfocados en el 

propio proceso de estandarización (diseño y validación) que garantice la consecución de los resultados esperados. Los 

estudios citados anteriormente, todos con resultados enriquecedores, no muestran el protocolo de intervención que se 

ha llevado a cabo, limitando de este modo, que puedan ser replicados en investigaciones futuras. Otros estudios sí 

muestran su protocolo de actuación (ej., Cheon et al., 2012; Moreno-Murcia et al., 2019). En ellos existen diferentes 
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fases en común las cuales tienen como objetivo; a) desarrollar de actividades de concienciación y sensibilización con la 

intervención y los posibles beneficios que esta puede reportar en el alumnado, b) identificar cómo es la intervención 

didáctica por parte del profesorado, c) mostrar aplicaciones prácticas para llevarlas a cabo en el aula y, d) realizar 

ejercicios de reflexión sobre cómo ha incidido el programa de formación en el profesorado y/o alumnado. Por el 

contrario, ninguno de ellos expone el proceso de validación del programa el cual permita dar fiabilidad a la hora de ser 

administrado. 

Los resultados de la literatura científica han puesto de manifiesto la falta de protocolos estandarizados y validados 

en la mayoría de los programas de intervención enfocados en la motivación (Moreno-Murcia et al., 2019), así como, la 

escasez de intervenciones enfocadas en la mejora del clima emocional (Martínez-Saura et al., 2024). Por este motivo, 

se plantea la necesidad de diseñar, validar y evaluar un programa de formación para docentes enfocado en la mejora 

del clima emocional y motivacional, siendo este el objetivo de la presente investigación. 

 

Materiales y Métodos 
Diseño del estudio 

Se llevó a cabo un estudio instrumental (Ato et al., 2013), destinado al diseño y validación de un programa que 

permita analizar el clima generado por el docente durante su intervención y, tras este, dotar de recursos y estrategias 

que puedan ser empleados para mejorar el clima emocional y motivacional en el aula.  
 

Procedimiento 

El estudio constó de tres fases (Figura 1): i) diseño del programa formativo “Clima Emocional y Motivacional” 

(CEYM) mediante un grupo nominal de expertos; ii) validación del contenido y análisis de la consistencia interna del 

programa mediante un panel de expertos; y iii) su aplicación para analizar los efectos del mismo. El presente estudio se 

llevó a cabo de conformidad con los principios éticos establecidos por la American Psychological Association (2020) y 

ha sido aprobado por el Comité Andaluz de Investigación Biomédica (TD-OCME-2018). 

En la primera fase se aplicó el grupo nominal, definido como una herramienta cualitativa de consenso (Olaz, 2010), 

para diseñar el programa formativo CEYM; comenzando con un brainstorming de las posibles acciones formativas, que 

fueron consensuadas. Después, se propuso la secuenciación de las sesiones, el número mínimo de formaciones y 

transcurso temporal entre el pre-test y post-test. 

En la segunda fase del estudio, diseñado el programa CEYM, se seleccionó un panel de jueces expertos (Cabero & 

Barroso, 2013) y se les envió por e-mail varios documentos: i) informe especificando los objetivos del estudio y criterios 

que se debían cumplir para ser considerado un experto (4/5 criterios); ii) el programa formativo CEYM; y iii) la hoja de 

valoración cuantitativa y cualitativa de las acciones del programa. En este sentido, los expertos, que cumplían mínimo 

cuatro criterios y aceptaron participar, valoraron de forma cuantitativa la adecuación (pertinencia e importancia) y la 

redacción (univocidad) de cada una de las acciones que conforman el programa con una escala Likert de 1 a 10. 

Además, realizaron valoraciones cualitativas que permitieran su mejora. Utilizado las valoraciones cuantitativas se 

analizó la validez de contenido y la consistencia interna del programa. 

En la tercera y última fase, mejorado el programa CEYM en base a las opiniones recibidas, este se aplicó en dos 

docentes de Educación Física que impartían enseñanzas en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Para 

ello, fueron grabadas dos sesiones: una inicial (pre-test) y una final (post-test), obteniéndose previamente todas las 

autorizaciones necesarias para intervenir en el ámbito educativo. El programa formativo CEYM fue implementado entre 

el pre-test y post-test y tuvo una duración de tres meses aproximadamente. Seguidamente, se analizó el efecto del 

programa en ambos docentes con la ayuda de dos herramientas de observación: Observación del Clima Emocional 

(OCE) (Fierro-Suero et al., 2024), y Observación del Clima Interpersonal Motivacional (OCIM) (Fierro-Suero et al., 

2020). 
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Figura 1. Fases de estudio del programa CEYM 
 

Descripción del programa CEYM  
En la Tabla 1 se muestra el programa CEYM definitivo, tras ser mejorado teniendo en cuenta las valoraciones 

cualitativas de los jueces expertos. 

El objetivo principal del programa es proporcionar al profesorado una formación específica, centrada en recursos y 

estrategias, que les ayuden a generar un clima emocional/motivacional óptimo durante sus clases. Para ello, los 

docentes se grabaron durante su intervención en el aula con el propósito de recabar información sobre el clima que 

generan durante la misma. Posteriormente, se visualizaron y analizaron los videos con el propósito de recabar 

información relevante para personalizar e individualizar la formación. Dicha formación se compuso de una formación 

presencial (síncrona) y una formación mediante entorno virtual (asíncrona).  
 

Formación presencial (síncrona)   

El programa CEYM consta de cuatro formaciones personalizadas por parte de los expertos en cada clima tras la 

visualización y análisis de la primera grabación. La formación 1, se compone de cuatro acciones encaminadas a la 

sensibilización y familiarización tanto con la temática a tratar como con las herramientas de observación que se utilizan 

empleando para ello material didáctico (presentaciones, publicaciones relacionadas, etc.). Del mismo modo, durante 

esta formación se lleva a cabo una autovaloración global por parte del docente empleando las herramientas OCE y 

OCIM. Las acciones a realizar durante la formación 2 son guiar al docente en la identificación de fortalezas y aspectos 

de mejora mediante la técnica de análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) y establecer 

propuestas de mejoras concretas para aplicar en las siguientes sesiones. En cuanto a la formación 3, se lleva a cabo 

una comparación entre el docente y los investigadores sobre las puntuaciones obtenidas en la hoja de observación de la 

sesión visualizada. Asimismo, se analiza la valoración, esfuerzo y consolidación de los retos conseguidos y se plantean 

nuevos retos para mejorar aquellos aspectos concretos detectados. Finalizado este proceso, se elabora una nueva 

grabación, la cual da lugar a la formación 4 que aúna las mismas acciones que la formación anterior. La duración 

estimada en cada una de las formaciones es de dos horas. 
 

Formación mediante entorno virtual (asíncrona) 

La formación presencial está complementada en todo momento con una formación asíncrona mediante entorno 

virtual. Este se utiliza como medio para compartir los vídeos, aportar información relevante sobre cómo aplicar recursos 

y estrategias en cada uno de los climas (artículos, material didáctico, enlaces web, etc.) y para crear un foro de debate 

en el cual se intercambien opiniones acerca de dichas estrategias o como medio para resolver dudas relacionadas con 

las mismas. 
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Tabla 1. Programa de formación CEYM (tras la valoración cualitativa). 

PROGRAMA “CLIMA EMOCIONAL Y MOTIVACIONAL (CEYM)” 

Primera grabación y observación del docente 

Formación 1 
• Acción 1.1. Sensibilización y familiarización con la temática (plantear problemas, debatir y reflexionar, presentar teorías 

sobre emociones y motivación, investigaciones, publicaciones y estrategias para la práctica).  
• Acción 1.2. Explicación de los instrumentos de observación: Observación Clima Emocional (OCE) y Observación del Clima 

Motivacional (OCIM). 
• Acción 1.3. Autovaloración global por parte del docente a través de las categorías de los dos instrumentos de observación 

(OCE y OCIM). 
• Acción 1.4. Formación asíncrona a través de la creación de un grupo para compartir recursos y dudas (entorno virtual). 
Formación 2 
• Acción 2.1. Autovaloración del docente a través de la técnica DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 
• Acción 2.2. Establecimiento de propuestas de mejora concretas por parte del docente para las siguientes sesiones. 
• Acción 2.3. Entrega de los vídeos para observar sus clases (entorno virtual). 
Formación 3 
• Acción 3.1. Análisis de las sesiones observadas a través de las herramientas de observación y comparación de la 

valoración del docente y de los investigadores. 
• Acción 3.2. Análisis de la valoración, refuerzo y consolidación de los retos conseguidos (p.ej.: Dar feedbacks interrogativos 

y positivos; o cuidar el tono de voz). 
• Acción 3.3. Análisis y planteamiento de los nuevos retos para mejorar los aspectos concretos observados. 
• Acción 3.4. Selección de recursos y estrategias para conseguir los retos (artículos, materiales didácticos, enlaces…). 
Segunda grabación y observación del docente 

Formación 4 

• Acción 4.1. Entrega del enlace de la sesión al docente para su observación y reflexión (entorno virtual). 
• Acción 4.2. Repetición del ciclo de la formación 3 hasta conseguir la mejora prevista, evitando, en cualquier caso, la 

pérdida de interés del docente en la formación.   
 

Participantes  
Participaron siete expertos en formación del profesorado e investigadores en el campo de las Ciencias de la 

Educación en el diseño del programa CEYM.   

Para la validación participaron 25 jueces expertos seleccionados de manera deliberada e intencional, con trayectoria 

reconocida y capaces de aportar valoraciones que sirvan de ayuda para los investigadores (Escobar-Pérez & Cuervo-

Martínez, 2008). Asimismo, estos expertos debían cumplir al menos cuatro (80%) de los cinco criterios fijados por los 

investigadores principales (Rodríguez et al., 1996): 

i. Doctor/a 

ii. Docente universitario 

iii. Más de cinco años de experiencia docente universitaria 

iv. Pertenecer a una red relacionada con la Educación (o similar) 

v. Tener alguna publicación en Ciencias de la Educación 

 

En la prueba piloto del programa participaron dos docentes de Educación Física en activo que impartían enseñanza 

en la etapa de ESO, la cual abarca estudiantes de entre 12 y 17 años aproximadamente. Cada docente fue formado en 

un clima diferente (emocional y motivacional). 
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Instrumentos para la toma de datos 
Intervención docente  

La intervención docente se registra mediante la grabación de una clase completa, ya que permite obtener 

información acerca del clima emocional/motivacional que el profesorado genera durante la misma.  Para ello, un 

investigador/a ubica de forma estratégica la cámara de vídeo con dos propósitos; a) que la cámara pase desapercibida 

durante el transcurso de la clase y, b) captar al completo cómo el profesorado interviene durante sus clases. Asimismo, 

se coloca un micrófono inalámbrico al profesorado para garantizar una buena calidad de audio en la interacción con el 

alumnado. 

Hojas de observación 

Para analizar e identificar el clima generado por el docente, se utilizan dos herramientas de observación ya 

validadas: 1) OCE (Fierro-Suero et al., 2024) la cual permite conocer si el clima emocional que genera el profesorado es 

positivo, negativo o neutro y; 2) OCIM (Fierro-Suero et al., 2020) la cual permite conocer en qué grado el profesorado 

apoya o controla las Necesidades Psicológicas Básicas, incluyendo la novedad. Se recomienda, previo a la intervención, 

que se lleve a cabo varios aspectos relevantes para una mayor eficiencia en las observaciones: i) realizar una 

familiarización con ambas hojas de observaciones; ii) visualización por separado de las grabaciones por parte de los 

futuros investigadores anotando posibles dudas, y; iii) puesta en común de los resultados debatiendo las discrepancias 

para unificar los resultados. 

 

Análisis estadístico 
Toda validación de instrumentos nuevos debe cumplir los siguientes requisitos, tratados éstos conjuntamente: i) 

validez, ii) fiabilidad; y iii) objetividad (Hernández et al., 2014). 

La validez de contenido se refiere al grado en que los ítems seleccionados representan de forma adecuada al 

instrumento de validación (Thomas et al., 2015). Así, para determinar un nivel óptimo de validez de contenido en este 

estudio se empleó la técnica de validación de jueces expertos (Cabero & Barroso, 2013). Los expertos evaluaron, para 

cada una de las acciones del programa formativo CEYM, las tres dimensiones establecidas por Tejada (1997): 

pertinencia (la adecuación de cada acción respecto a los objetivos de evaluación del programa de intervención), 

importancia (relevancia de cada acción para los objetivos del programa de intervención), y univocidad (la claridad en la 

redacción de cada acción, de manera que los jueces expertos entiendan el mismo significado). Estas tres dimensiones 

se evaluaron mediante una escala tipo-Likert de 1 a 10. Igualmente, se pidió que realizaran sugerencias para cada una 

de las acciones con el propósito de aclarar aspectos concretos y permitieran mejorar el programa CEYM (valoración 

cualitativa). 

Se calculó la fiabilidad (consistencia interna) dado que un instrumento de validación no puede ser válido si carece de 

fiabilidad (Thomas et al., 2015). Para medir la consistencia interna de las acciones que conforman el programa CEYM 

se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach (Cronbach, 1990), que permitió conocer si todas las acciones del programa de 

intervención medían lo mismo y podían sumarse para tener una única puntuación total (Polit & Hungler, 2000). 

La objetividad es el grado en que el instrumento es influenciable a los sesgos y tendencias del investigador 

encargado de administrarlo, calificarlo e interpretarlo (Hernández et al., 2014). La objetividad en este estudio se reforzó 

mediante la selección de jueces expertos con trayectoria reconocida en la temática de estudio, así como la aplicación de 

las mismas instrucciones y condiciones para todos los participantes. 

Para realizar el análisis estadístico, se empleó el coeficiente V de Aiken (Aiken, 1985) para analizar la validez de 

contenido. En concreto, se usó la ecuación algebraica modificada por Penfield & Giacobbi (2004). Esta ecuación aporta 

valores de V de Aiken (V) entre 0 y 1, siendo este último valor el que determina un acuerdo perfecto entre los expertos 

con respecto a los contenidos evaluados. Estos valores establecen qué ítems/acciones deben ser eliminados, 

modificados o aceptados. 
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En la ecuación, la X representa la media de las puntuaciones reportadas por los expertos en la muestra, la l es la 

puntuación más baja posible (l = 1), y la K representa el rango de los valores posibles en la escala tipo-Likert empleada 

(k = 10-1). 

 

 

Una vez calculado el coeficiente V de Aiken, fue necesario establecer los criterios para la eliminación, modificación o 

aceptación de las acciones. El valor crítico exacto para la aceptación de las acciones se calculó a través de la fórmula 

inicial propuesta por Aiken (Aiken, 1985), aplicando el teorema del límite central para muestras grandes (n o m > 25). El 

número de expertos fue de 25 (n), el número de ítems/acciones de 13 (m), con una escala de respuesta de 10-1 = 9 (c), 

y aplicando un nivel de confianza del 95% o del 99% (z). 

 

 

 

 

Las acciones del programa CEYM con valores de V de Aiken inferiores a ,79 debían ser eliminadas, las acciones 

con valores entre ,79 y ,91 debían ser modificadas atendiendo a las sugerencias de los jueces expertos y las acciones 

con valores superiores a ,91 tenían una total aceptación (Tabla 2). Independientemente del valor reportado, todas las 

acciones con sugerencias fueron mejoradas.  

 

Tabla 2. Criterios a seguir para la aceptación, modificación o eliminación de las acciones. 

  Redacción = Univocidad 

  > ,91 [,79 - ,91] < ,79 

Adecuación = 
Pertinencia + 
Importancia 

> ,91 Correcta Se modifica R Se modifica R 

[,79 - ,91] Se modifica A Se modifica A+R Se modifica A+R 

<, 79 Se elimina Se elimina Se elimina 

Nota: A = Adecuación; R = Redacción. 

 

Con los datos resultantes de las observaciones del pre-test y post-test de los docentes, se realizó la prueba T-

Student para muestras relacionadas (normalidad: p-valor > ,05) (Field, 2013). El tamaño del efecto se calculó con la d 

de Cohen (Cohen, 1988). Para los análisis estadísticos se usó el software Jamovi v.2.3.24 (The-jamovi-project, 2022). 

Se consideró un nivel de significación de p < ,05. 

 

Resultados 
En primer lugar, el grupo nominal elaboró un borrador del programa de formación dividido en acciones y estrategias. 

Con relación a la validación del mismo, a través de un panel de expertos, ninguna acción del programa tuvo que ser 

eliminada por presentar valores de V > ,79 en las tres dimensiones (pertinencia, importancia y univocidad). Estos 

aportaron más sugerencias en cuanto a la redacción (univocidad) de las acciones; por consiguiente, el coeficiente de 

Alfa de Cronbach reportó menor consistencia interna en esta dimensión (Tabla 3). Por tanto, todas las acciones fueron 

mejoradas siguiendo las propuestas de mejora. El programa no fue enviado nuevamente a los jueces expertos por 

presentar niveles adecuados de validez de contenido, y a nivel general, el programa tuvo una consistencia interna 

excelente (α = ,92). 
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Tabla 3. Valores de V de Aiken. 

  Pertinencia Importancia Univocidad 
 Acción M(DT) V M(DT) V M(DT) V 

Formación 1 1.1 9,80(0,41) ,98 9,40(0,96) ,93 9,84(0,37) ,98 
 1.2 9,64(1,08) ,96 9,40(1,15) ,93 9,48(1,16) ,94 
 1.3 9,60(0,91) ,96 9,32(1,31) ,92 9,72(0,74) ,97 
 1.4 8,60(2,12) ,84* 9,44(1,23) ,94 9,16(1,75) ,91* 

Formación 2 2.1 9,84(0,37) ,98 9,20(1,61) ,91* 9,76(0,44) ,97 
 2.2 9,84(0,47) ,98 9,20(1,68) ,91* 9,76(0,72) ,97 
 2.3 8,80(2,50) ,87* 8,32(2,73) ,81* 8,92(2,55) ,88* 

Formación 3 3.1 9,76(0,52) ,97 9,56(0,96) ,95 9,80(0,41) ,98 
 3.2 9,64(0,76) ,96 9,40(1,22) ,93 9,60(1,08) ,96 
 3.3 9,56(1,12) ,95 9,48(0,96) ,94 9,56(1,23) ,95 
 3.4 9,52(1,08) ,95 9,64(1,04) ,96 9,52(1,08) ,95 

Formación 4 4.1 9,00(1,83) ,89* 9,04(2,26) ,89* 8,88(2,37) ,88* 
 4.2 9,56(1,08) ,95 9,68(0,69) ,96 9,60(0,91) ,96 

α Todo ,76 ,85 ,67 
Nota: M = Media; DT = Desviación típica; V = Coeficiente V de Aiken; α = Alfa de Cronbach; *V [,79 - ,91] (la acción debe ser mejorada). 

 

La Tabla 4 muestra algunas de las sugerencias (valoraciones cualitativas) recibidas y las acciones/modificaciones 

tomadas. 

 

Tabla 4. Diferentes sugerencias aportadas por los jueces expertos y decisiones tomadas. 

Acción Sugerencias Mejora 
1.1 Experto 14: Quizás se podría poner “estrategias 

para la práctica” 
Se puso “estrategias para la práctica” 

1.2 Experto 11: No pongáis las abreviaturas, o si las 
ponéis acompañarlas con el nombre completo 

del cuestionario 

Se puso el nombre completo de los instrumentos, 
acompañados de sus abreviaturas 

1.3 Experto 9: Poner “Autoevaluación según las 
categorías de los instrumentos” 

Se indicó que la autoevaluación se llevará a cabo teniendo 
en cuenta las categorías de los instrumentos de 

evaluación 
1.4 Experto 13: Creo que Telegram os puede interesar 

más 
Se indicó un entorno virtual para llevar a cabo la formación 

asíncrona 
2.2 Experto 20: Pondría “Propuestas de mejora 

concretas por parte del docente para las 
siguientes sesiones” 

Se puso “Propuestas de mejora concretas por parte del 
docente para las siguientes sesiones” 

2.3 Experto 7: Pondría “Entrega de los enlaces de 
vídeo para…” 

Se indicó que los vídeos serán pasados a través de un 
enlace (privado) en el entorno virtual 

3.1 Experto 14: Si la acción 2.3 es voluntaria, ¿se 
podría realizar la acción 3.1? 

Se suprimió la acción anterior como voluntaria 

3.2 Experto 13: Hablaría de “Análisis” de la valoración, 
refuerzo…” 

Se puso “Análisis de la valoración, esfuerzo…” 

3.4 Experto 11: Se podría ser más concreto y decir de 
antemano o a priori qué recursos se van a 

utilizar en este punto 

Se indicó los recursos a emplear (artículos, materiales 
didácticos, enlaces…) 

 

 

Por último, el programa reportó mejoras estadísticamente significativas entre el pre-test y el post-test en el clima 

emocional (t = -5.39; p-valor = ,02; d > 1.00) y motivacional (t = -3,35; p-valor = ,04; d > 1.00), (Figura 2). De forma que, 

tuvo un efecto positivo en la formación de ambos docentes en los climas emocional y motivacional (estilo interpersonal 

de apoyo a las necesidades psicológicas básicas). 
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Figura 2. Efecto del programa CEYM en los docentes.  

 

Discusión 

El objetivo del presente trabajo fue diseñar, validar y evaluar un programa de formación en el clima emocional y 
motivacional para docentes. Se partió de modelos anteriores con el denominador común de estrategias y fases 
eficientes (Conde et al., 2010; Hernández et al., 2018; Moreno-Murcia et al., 2019; Sousa et al., 2006). Para buscar una 
mayor validez y objetividad del programa se planteó la validación del mismo a través de un proceso metodológico 
riguroso. 

Con relación al diseño, en primer lugar, se decidió utilizar un grupo nominal. Olaz (2010) lo considera una técnica 
cualitativa de investigación en el que un grupo de expertos debaten sobre una pregunta para terminar poniéndose de 
acuerdo en la respuesta más consensuada, siendo esta técnica muy utilizada en el ámbito educativo (Fernández-
Ramírez et al., 2007; Vizcaíno et al., 2016). La primera aportación del grupo de siete expertos se centró en las 
estrategias formativas más eficaces, destacando el conocimiento práctico de la temática, la grabación, la observación y 
el análisis de las sesiones a través de la auto-reflexión o la reflexión compartida con un experto de entre el conjunto de 
posibilidades que existen (Sáenz-López, 2001). Tras la selección de las estrategias, el grupo nominal de expertos 
estableció un número de formaciones mínimo (cuatro), así como el tiempo entre las grabaciones a analizar que se 
determinó en, al menos, cuatro semanas coincidiendo con Moreno-Murcia et al. (2019). 

Una vez diseñado el programa y siguiendo las recomendaciones de Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008), se 
procedió a su validación (fase dos) a través del análisis de la opinión de 25 expertos. Por una parte, se procedió a la 
validación de contenido analizando las puntuaciones de los expertos con relación a la pertinencia, importancia y 
univocidad de cada acción (Tejada, 1997). Por otra parte, se realizó un análisis de la consistencia interna del programa 
para conocer su fiabilidad (Thomas et al., 2015) y su objetividad (Hernández et al., 2014) siendo los resultados 
satisfactorios. Hay que destacar el elevado número de jueces que participaron en el proceso de validación de este 
estudio, Barahona (2004) señala un mínimo de 10 expertos para establecer una estimación aceptable para la validez de 
contenido.  

Con el objetivo de medir los efectos del programa de formación en el clima emocional y motivación, se inició la 
tercera y última fase, la cual consistió en llevar a cabo un pilotaje analizando el clima de aula generado por dos 
docentes. El efecto del programa en ambas formaciones produjo mejoras significativas tanto en el clima emocional 
como en el clima motivacional. El profesorado necesita y mejora con programas de formación (Sáenz-López et al., 
2019) y en particular en estas temáticas porque no aparecen explícitamente en la formación inicial de los docentes 
(Fernández-Berrocal et al., 2008), a pesar del interés en realizar investigaciones relacionadas en los últimos años 
(Bermúdez & Sáenz-López, 2019). Para ello, es recomendable valorar la eficiencia de un programa de formación del 
profesorado con el fin de mejorar las competencias docentes y en consecuencia los aprendizajes del alumnado (Cheon 
& Reeve, 2015; Cheon et al., 2012). 
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El programa CEYM consta de cuatro formaciones compuestas por diferentes acciones. La primera estrategia 
formativa consistió en la sensibilización y familiarización con las temáticas. En el caso del clima emocional, autores 
como Bisquerra (2007) o Extremera et al. (2019) reclaman la necesidad de introducir la educación emocional en el 
sistema educativo y plantean como primer paso la sensibilización del profesorado (Bisquerra, 2023; Extremera, 2023; 
Sáenz-López & Heras, 2013). Estudios previos han mostrado como el clima de aula tiene una influencia directa sobre 
las emociones de los estudiantes (Fierro-Suero et al., 2021). Con relación al clima motivacional, llama la atención la 
cantidad de investigaciones sobre la importancia de variables motivacionales en el contexto educativo y la carencia de 
esta temática en la formación de los futuros docentes (Fierro-Suero et al., 2020; Moreno-Murcia et al., 2019). Por tanto, 
en esta primera sesión formativa del programa, se planteó sensibilizar al docente y completar sus conocimientos sobre 
la importancia de las emociones y la motivación en el aprendizaje. Para ello, un supervisor le planteó al profesorado 
preguntas y problemas para reflexionar y debatir sobre la temática, y se le ofrecen recursos en función de sus 
necesidades (Conde et al., 2010), tanto en competencias emocionales (Sáenz-López et al., 2019) como estrategias para 
mejorar la motivación (González-Cutre, 2017). 

La siguiente acción trató de explicar los instrumentos de observación que evalúan el comportamiento del docente. 
En el caso del clima emocional a través de la OCE (Fierro-Suero et al., 2024), instrumento de observación que mide seis 
dimensiones y 12 categorías: entusiasmo (expresividad y ubicación), conciencia emocional, regulación emocional 
(gestión de conflictos y generación de emociones positivas), autonomía emocional (autoestima y análisis crítico), 
habilidades sociales (escucha activa y comunicación emocional) y competencias didácticas (feedback y protagonismo 
del alumnado). En el caso del clima motivacional, se valoró a través de la OCIM (Fierro-Suero et al., 2020), herramienta 
que mide cuatro dimensiones basadas en las necesidades psicológicas básicas de competencia, autonomía y 
relaciones sociales, además de incluir la novedad (González-Cutre et al., 2016). Cada dimensión contiene cinco ítems o 
criterios para conocer si el profesorado apoya la dimensión o no. Con el docente en formación, se analizó cada 
dimensión y cada categoría para que comprendieran lo que se estaba valorando. 

El siguiente paso del programa consistió en la autovaloración por parte del docente de una sesión a través de la 
herramienta correspondiente: clima emocional (OCE) o clima motivacional (OCIM). En otra sesión formativa, el 
supervisor analizó los resultados de la autovaloración comparándolos con los resultados de la observación realizada por 
el experto. Esta acción es especialmente importante tanto por el resultado de la observación como, sobre todo, por la 
metodología empleada. En este sentido, aparece la reflexión como estrategia esencial de esta dinámica (Rodríguez, et 
al., 2021). El supervisor se convierte en un mentor que hace reflexionar al docente en busca de sus fortalezas y mejoras 
(Víctor-Ortega & Airado-Rodríguez, 2015). Al finalizar esta sesión formativa, se propuso sintetizar estas reflexiones a 
través de la matriz DAFO siguiendo las recomendaciones de autores como Quintana et al. (2021). Paralelamente, se 
ofreció al docente compartir recursos en función de las necesidades detectadas, así como mostrar la disponibilidad de 
responder a dudas a través del entorno virtual consensuado. 

En posteriores sesiones formativas, se planteó la acción de valorar las fortalezas y reforzar los logros conseguidos 
tras las reflexiones anteriores. Desde la psicología positiva, se recomienda centrarse en las fortalezas, virtudes y logros, 
en lugar de las debilidades, carencias y errores, para desarrollar el máximo potencial del ser humano (Seligman, 2017). 
El programa CEYM planteó la aplicación de estas acciones a través de las fases señaladas en la Tabla 1, que se 
repetirán hasta conseguir una mejora significativa en la valoración del clima emocional a través de la OCE o del clima 
motivacional a través de la OCIM. 

Los resultados obtenidos en el proceso de creación, validación y evaluación del programa CEYM han sido 
satisfactorios, suponiendo esto un primer paso importante para poder realizar intervenciones de mayor envergadura en 
el futuro. Sin embargo, este proceso ha contado con una serie de limitaciones. Entre ellas se destaca la escasa 
bibliografía relacionada con el clima emocional encontrada, el número limitado de docentes utilizados en la tercera fase 
del diseño (dos docentes), o que estos docentes fueran ambos profesores de Educación Física. Por tanto, en el futuro 
sería recomendable ampliar y variar el número de docentes participantes. Otras líneas interesantes de investigación 
futura podrían ser adaptar y validar la OCIM a cualquier área de conocimiento, así como aplicar el programa CEYM en 
diferentes asignaturas y etapas educativas.  
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Conclusiones 

El programa de formación “Clima Emocional y Motivacional (CEYM)” es una propuesta adecuada, validada y 
contrastada que proporciona un sistema protocolizado y replicable para mejorar el clima emocional y motivacional que 
los docentes generan en sus clases. 
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