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RESUMEN
Este trabajo problematiza la trastienda del diseño de una inves-
tigación sobre las estrategias comunicacionales del profesorado 
para la motivación del estudiantado hacia el aprendizaje en la 
educación secundaria, desde la perspectiva de la Psicología Edu-
cacional y la Orientación Educativa. El plan de trabajo se enmar-
ca en una beca de estímulo a las vocaciones científicas del autor. 
Los interrogantes planteados en la trastienda aluden, entre otros 
aspectos, a la delimitación de los constructos teóricos y estudios 
afines, la agencialidad del investigador y la incorporación de sus 
propias valoraciones en las acciones metodológicas proyecta-
das en el trabajo de campo y las interpretaciones del fenómeno 
observado en las aulas. La reflexión final aspira a desplegar la 
discusión científica y académica para ampliar las maneras de 
abordar el tema, como también, de formarse en el oficio de in-
vestigador, sus sentidos, prácticas, dinámicas y sensibilidades.
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ABSTRACT
BACKROOM OF THE DESIGN OF A RESEARCH ON THE COMMU-
NICATION STRATEGIES OF THE TEACHER FOR THE MOTIVATION 
TOWARDS THE LEARNING OF SECONDARY STUDENTS
This work problematizes the backroom of the design of an in-
vestigation on the communication strategies of teachers for the 
motivation of students towards learning in secondary education, 
from the Educational Psychology and Educational Orientation 
perspective. The work plan is part of the author’s scholarship 
“estímulo a las vocaciones científicas”. The questions raised in 
the backroom allude, among other aspects, to the delimitation 
of the theoretical constructs and related studies, the agency of 
the researcher and the incorporation of their own assessments 
in the methodological actions projected in the fieldwork and the 
interpretations of the observed phenomenon in classrooms. Fi-
nal deliberations aspires to unfold the scientific and academic 
discussion to broaden the approaching styles in the subject, as 
well as to train the author in the researcher’s trade, its mean-
ings, practices, dynamics and sensitivities.
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Introducción
La investigación sobre las estrategias comunicacionales del 
profesorado ha sido y continúa siendo objeto de interés en el 
campo de la Psicología Educacional y la Orientación Educativa, 
por sus aportes al estudio de la motivación de los estudiantes 
hacia el aprendizaje, en todos los niveles de la educación y, en 
particular, de la educación secundaria (Coll, 2010, Huertas, et 
al. 2008, Lozada, 2021, Pozo, 1989). Estas estrategias juegan 
un papel central en la mediación (Vygotsky, 1998) de las acti-
tudes, disposiciones e intereses del estudiantado en las activi-
dades educativas, especialmente de aquellas que tienen lugar 
en el contexto del aula (Huertas, 1997, Ospina Rodríguez, 2006, 
Olivares-Rosado, et al, 2022).
El propósito de nuestro trabajo es reflexionar sobre la trastienda 
del diseño de una investigación sobre el tema desde la mirada 
de un investigador que, por su vocación, se inicia en la forma-
ción científica. En primer lugar, se ofrece un panorama de los 
fundamentos teóricos y los objetivos de la investigación. En se-
gundo lugar, surgen algunos interrogantes sobre el diseño del 
proceso de esta investigación.

Marco conceptual
Actualmente el estudio de la motivación humana se caracteriza 
por la coexistencia de distintas teorías y enfoques de estudio 
en el campo de la Psicología Educacional que explican la com-
plejidad de los procesos que intervienen en la motivación hacia 
el aprendizaje (Boza Carreño y Méndez Garrido, 2013, Huertas, 
1997, Schmidt et al, 2016). No obstante, los especialistas acuer-
dan en caracterizar a la motivación como un motor que despierta 
el interés de los sujetos (en nuestro estudio el profesorado y el 
estudiantado), energiza sus acciones intencionales para la con-
creción de un objetivo, impulsa a enfocar sus recursos para invo-
lucrarse en una actividad de manera comprometida y, también, 
a autorregularse a través de distintos procesos cognitivos, afec-
tivos, sociales y culturales interrelacionados (Balaguer, Castillo y 
Duda, 2008, Ospina Rodríguez, 2006, Pintrich y Schunk, 2006).
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En una perspectiva psicológica cognitiva, se distinguen los pro-
cesos de motivación intrínseca y extrínseca. La intrínseca se 
caracteriza por ser genuina, propia de los sujetos y tendiente a 
desarrollar su autorregulación y autonomía en los aprendizajes 
(Palacios y Schinella, 2017, Panadero y Tapia, 2014, Zimmer-
man, 2011). También, refleja el potencial de los sujetos para 
explorar novedades, buscar desafíos, ejercitar capacidades y 
construir aprendizajes de manera creativa (Ryan y Deci, 2000). 
En contrapunto, la extrínseca está regulada de manera externa 
por distintos incentivos (notas, reconocimientos sociales, et-
cétera), con un menor involucramiento del estudiantado desde 
el placer con las actividades educativas, puesto que aquí es el 
profesorado quien justifica y determina los objetivos de dichas 
actividades y, de este modo, controla y limita las acciones del 
estudiantado (Marín, 2009, Leibovich, 2019, Schmidt, et al. 
2022, Teques et al., 2017). Estas situaciones generan en los es-
tudiantes mayores niveles de cansancio, aburrimiento, desgaste 
físico y emocional, entre otros aspectos. También, propicia un 
clima de aprendizaje y comunicación en el aula más tenso y con 
menos posibilidades de construcción de conocimientos (Bala-
guer, Castillo y Duda, 2008, Balaguer et al., 2017, Núñez-Soler y 
Lourdes-González, 2017).
Por lo antes expuesto, nuestra investigación procura dar cuen-
ta de distintas situaciones educativas que posibilitan desplegar 
procesos de motivación intrínseca para la mayor implicación del 
estudiantado en las actividades del aula y, como consecuencia, 
la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Curione 
y Huertas, 2016, Kempa y Martín, 1989, Lozada, 2018, Ryan y 
Daci, 2000).
Partimos de la comprensión que las aulas son espacios híbri-
dos que reúnen a la diversidad de motivaciones, pensamientos, 
creencias y atribuciones de los participantes (Cazden, 2010). 
En la perspectiva cognitiva sociocultural y constructivista, en 
las aulas se constituye el contexto, en términos de posibilidad 
para el despliegue de la comunicación, el aprendizaje y la cons-
trucción del conocimiento conjunto (Cazden, 1991, Colomina y 
Onrubia, 2010, Lozada, 2018, Palacios, 2020).
Estos contextos:

no han de entenderse como algo definitivamente dado, sino que 
se constituyen dinámicamente, mutuamente con la actividad de 
los participantes. Un contexto se delimita por lo que la gente 
hace, dónde y cuándo lo hace y, en este sentido, las personas 
que interactúan llegan a constituir el contexto para los demás. 
(Lacasa y Silvestri, 2001, pp. 340-341)

Por tanto, el estudio de las estrategias motivacionales del pro-
fesorado enlaza la consideración de las actividades sociales, las 
prácticas compartidas, los intercambios simbólicos y las herra-
mientas culturales (textos, materiales y recursos didácticos, por 
ejemplo) empleadas en las actividades sociales del aula.
La importancia de abordar los contextos de las aulas para la in-

vestigación de la motivación del estudiantado fue señalada por 
diversos especialistas de la psicología cognitiva y sociocultural 
(Cole, 1999, Daniels, 2016, Huertas, 1997, Pozo, 1989, Tapia, 
1998), desde una mirada interrelacional de la tríada señalada 
por Vygotsky (1988) “sujeto-objeto-herramientas mediadoras”. 
El abordaje de las estrategias comunicacionales del profesora-
do desde esta tríada posibilita comprender a la motivación de 
los y las estudiantes en relación con los agentes que participan 
de manera directa (profesorado, pares) o indirecta (orientadores 
escolares, familia u otros) de las actividades educativas (Ramis, 
et al., 2013).
En línea con estos fundamentos nos planteamos como objetivo 
general de la investigación indagar las estrategias comunicacio-
nales del profesorado para la motivación hacia el aprendizaje en 
clases de educación secundaria. En lo específico, nos interesa 
caracterizar las estrategias de comunicación del profesorado en 
las clases de educación secundaria, examinar los discursos del 
profesorado en torno a la motivación de los estudiantes hacia el 
aprendizaje, y analizar las implicancias de las estrategias comu-
nicacionales del profesorado para la motivación de los estudian-
tes hacia el aprendizaje.

Trastienda del diseño de esta investigación
Las ideas iniciales de esta investigación recogen la reflexión y 
preocupaciones del autor sobre sus propios aprendizajes, in-
tereses e insatisfacciones a lo largo de su trayectoria por la 
educación secundaria. Esto lo condujo a la elección del tema y a 
las preguntas iniciales planteadas en el diseño.

 · ¿Cuáles son las estrategias de comunicación del profesorado 
en las clases de educación secundaria?

 · ¿Qué dice el profesorado sobre la motivación de sus estudian-
tes hacia el aprendizaje?

 · ¿Qué implicancias tienen las estrategias comunicacionales 
del profesorado para la motivación de los y las estudiantes 
hacia el aprendizaje?

En concordancia con estas preguntas se formularon los obje-
tivos antes expuestos y delinearon acciones metodológicas 
enmarcadas en el enfoque cualitativo interpretativo, (Taylor y 
Bogdan, 1987) y etnográfico (Rockwell, 2011) para examinar las 
estrategias de comunicación del profesorado en el escenario 
de las aulas y los actores. En términos concretos se proyecta-
ron observaciones de 12 clases de las asignaturas Lengua (6 
clases) y Matemática (6 clases) en distintos cursos y años de 
la educación secundaria, apoyadas con registros de campo. De 
manera complementaria, la realización de entrevistas en pro-
fundidad a cuatro docentes de las asignaturas seleccionadas.
La indagación se situará en las aulas de una escuela secundaria 
perteneciente a la Universidad Nacional de la Plata. La elección 
de la institución se justifica en dos aspectos. Primero, las faci-
lidades de acceso a la misma y las posibilidades de contactos 
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con los directivos. Segundo, el carácter experimental de los co-
legios de pregrado de la Universidad, de acuerdo a lo estableci-
do en el Estatuto de la UNLP (Artículo 12).
Si bien, estamos advertidos que no hay reglas en la selección de 
las acciones e instrumentos metodológicos, a lo largo de este 
proceso surgieron y surgen algunos interrogantes y titubeos en 
distintos planos.
Con respecto al marco de fundamentos, el tema de nuestra 
investigación se inscribe en una larga tradición de teorías, 
modelos y estudios enmarcados en la psicología científica, la 
psicología cognitiva y la psicología histórica sociocultural. Al 
respecto nos preguntamos, ¿cuáles son los constructos y mo-
delos más recientes y relevantes para describir e interpretar las 
estrategias de comunicación del profesorado en las clases de 
educación secundaria? ¿Cómo abordar estas estrategias con 
una mirada que posibilite dar cuenta de las subjetividades, los 
sentidos y las vivencias de los actores? ¿Cómo se configuran 
estas estrategias en relación con el contexto actual de las aulas 
y la diversidad de los participantes? Con relación a esto último, 
la literatura sobre el tema muestra un abordaje del fenómeno 
que parecería segmentado. Por una parte, estudios focalizados 
en la motivación del estudiantado o el profesorado, en términos 
de procesos y/o resultados y, por otro, en el contexto de apren-
dizaje que se diseña en el aula.
Otro interrogante se vincula con la agencialidad del investigador 
y la incorporación de sus propias valoraciones en las interpreta-
ciones del fenómeno observado (Sautu, 2005). También, ¿Hasta 
qué punto es posible distinguir la realidad subjetiva de la inter-
subjetiva en los testimonios y valoraciones de los participantes 
del aula?
Estas cuestiones nos interpelan tanto para pensar la construc-
ción de guías no estructuradas para la observación y la entre-
vista, como también, para el análisis y la interpretación de la 
información que se recogerá en el trabajo en campo. En lo parti-
cular de las entrevistas nos preguntamos acerca de las propias 
actitudes y lenguaje del investigador para crear un clima propi-
cio para el diálogo, evitar respuestas de aquiescencia o temores 
a la libre expresión de los juicios por parte de los entrevistados 
y entrevistadas.

Conclusión
En el diseño de esta investigación sobre las estrategias comuni-
cacionales del profesorado para la motivación hacia el aprendi-
zaje de estudiantes secundarios convergen distintas construc-
ciones teóricas y procedimientos metodológicos que procuran 
dar cuenta de la nueva agenda de estudios en el campo de la 
Psicología Educacional y la Orientación Educativa. En este sen-
tido, los objetivos y las preguntas formuladas pretenden abordar 
el fenómeno desde su constitución psicológica y educativa, con 
una mirada situada del contexto histórico y sociocultural de las 
aulas y la diversidad de actores.
Para un investigador novel, como el autor de este trabajo, parti-

cipar de instancias de discusión sobre los interrogantes surgidos 
en la trastienda del diseño de esta investigación resulta valioso 
no sólo para ampliar las maneras de abordar el tema, sino tam-
bién, para constituirse en el oficio de investigador, sus sentidos, 
prácticas, dinámicas y sensibilidades (Wainerman, 2011).
No hay una única manera de investigar ni de abordar un tema y, 
con seguridad, la empiria nos desplegará otro conjunto de inte-
rrogantes que no se consideran en este trabajo, y sirven para la 
discusión de la investigación en el área.
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