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Antecedentes

En un primer proyecto de investigación

(1997 - 1999) se proponía la incorpora-

ción de las nuevas tecnologías en los

procesos pedagógicos. Se trataba del

estudio particularizado de las imágenes

móviles en el proceso de enseñanza de

los sistemas lógico-matemáticos, en

cuanto a la construcción y representa-

ción geométrica del espacio.

En el proyecto, actualmente en desarro-

llo, se recupera la línea investigativa de

los estudios anteriores y se propone

como objeto de análisis, las prácticas de

enseñanza de la Geometría Descriptiva

y dentro de ésta del método Monge. De

esta manera se circunscribe el proble-

ma motivo de la investigación al contex-

to de la enseñanza universitaria y con

esa perspectiva amplia se procede a la

elaboración del marco teórico y a la pos-

terior definición de los elementos

operativos. El recorte así operado obliga

a focalizar dos cuestiones esencialmen-

te didácticas: en especial la que advier-

te de los sesgos negativos de cualquier

reduccionismo, particularmente aquel

que pone el énfasis en los medios como

responsables principales de una buena

enseñanza y, en segundo término, la in-

cidencia de los modos y formas propias

de aprender de cada estudiante, tanto

en el proceso como en los resultados,

de la enseñanza.

Objetivos del proyecto

- Propender a una mayor calidad de la

enseñanza de nivel universitario dando

lugar a la revisión de las prácticas áulicas

tradicionales.

- Validar la incorporación de nuevas tec-

nologías en el seno de una configura-

ción didáctica caracterizada por la aper-

tura y la flexibilidad y generadora de

espacios de diálogo, confrontación y

reflexión entre todos sus actores.

- Redimensionar el rol del docente como

mediador insustituible, como aporte con-

ducente a soslayar la falsa dicotomía

entre métodos tradicionales y nuevas

tecnologías.

- Ofrecer al alumno la posibilidad de par-

ticipar en una experiencia que obre como

modelo de rigor teórico y sistematiza-

ción metodológica y que revaloriza su

papel de actor principal en consecución

de niveles crecientes de autonomía.

- Poner a prueba distintas situaciones

didácticas que suponen siempre un re-

corrido      dialéctico entre los cuerpos

teóricos que las sustentan, su compro-

bación empírica y la generación de nue-

vos conocimientos.

Metodología: técnicas e instrumen-

tos aplicados

- Encuesta inicial de tipo

semiestructurada.

- Administración del autoinforme de esti-

lo cognitivo (Oliva G, 1996 y 2000

- Conformación de los grupos: a partir

de las elecciones de los estudiantes se

conformaron los tres grupos: digital, tra-
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Abstract

The purpose of this paper is to point out the most relevant aspects of an experience

which gathers research processes and teaching practices at a University level,

activities in which the authors hereof have been involved for many years.

Even though this question has already been widely discussed – being its analysis

extremely broad and varied – it is still quite interesting. This issue deals with the

incorporation of new technologies in the teaching and learning processes and in

the case of this specific experience, it refers to its trial implementation in the

classroom.
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dicional y mixto.

- Aplicación de las metodologías de in-

tervención para cada uno de los gru-

pos: puesta a prueba del programa edu-

cativo con asistencia teórica y práctica

sólo por computadora, para el grupo

digital; enseñanza con  medios digitales

y analógicos para el grupo mixto; ense-

ñanza con medios analógicos, para el

grupo tradicional.

- Formalización de las entrevistas. Se

llevó a cabo una entrevista grupal abier-

ta con cada uno de los grupos

Procesamiento de los datos

VARIABLES INDICADORES SIGNIFICATIVIDAD
Composición
del grupo

- Sexo
- Edad Baja

Nivel inicial de
los alumnos

- Conocimientos
previos de
computación
- Orientación de
los estudios de
nivel medio
- Expectativas
hacia la materia

Media

Estilo
cognitivo

- nivel
estratégico
- grado de
requerimiento
de la
intervención del
docente como
dirección
externa del
proceso de
aprendizaje
-autopercepción

Alta

Interpretación de la información

Se trata de grupos muy homogéneos.

Los niveles estratégicos son similares.

En todos los casos es posible inferir que

la mitad de los integrantes responde a

secuencias lógicas o relativamente lógi-

cas al momento de enfrentarse con el

estudio. Prevalecen estrategias de bús-

queda y organización del material y de

organización de la información y repa-

so. No obstante en cada grupo se pre-

senta un número de casos con compor-

tamientos más desorganizados y en al-

gunos de éstos es posible inferir con-

ductas memorísticas, también se regis-

tra falta de respuesta o respuesta insu-

ficiente y esto deja un espacio de indefi-

nición sobre esta variable.

Resultan similares también las eleccio-

nes que definen preferencia por la di-

rección del docente en el proceso de

aprendizaje. Todos los grupos deman-

dan intervención del docente en mayo-

rías que van desde el 60 hasta el 70%.

Coincidentemente es notoria la percep-

ción de sí mismos como estudiantes con

un relativo grado de autonomía.

Relación: Estilo cognitivo - Rendi-

miento

Se ajustaron criterios, procedimientos e

instrumentos de evaluación para pon-

derar el rendimiento de los alumnos.

Cada grupo realizó:

- Cinco  esquicios: ejercicios de apli-

cación que involucran tanto la compren-

sión conceptual como la ejecución pro-

gresiva de destrezas procedimentales.

En ellos el alumno reelabora la teoría. El

docente reserva su intervención a de-

manda del estudiante. La apreciación del

rendimiento respondió a un criterio am-

plio de evaluación procesual reflejado

en las categorías: alto nivel de des-

empeño (A), nivel medio (M) o nivel

bajo (B).

- Dos evaluaciones: sin intervención

del docente que se ponderaron con la

escala numérica 0 – 10.

- Recuperación  de las evaluaciones

Finalmente, se obtuvo una apreciación

general del rendimiento de cada estu-

diante expresada tanto de manera cua-

litativa como cuantitativa.

Relación: Estilo cognitivo - Modali-

dad de enseñanza

Análisis y comparación de protocolos

con resultados de rendimiento y obser-

vaciones de los docentes. Considera-

ciones para cada grupo:

Mixto

75%: relación positiva entre estilo

cognitivo, rendimiento obtenido y

apreciaciones de los docentes  (se-

cuencia lógica o relativamente lógica con

mención expresa de actividades

metacognitivas o indicios de

autorregulación coincidentes con rendi-

miento medio o alto. Secuencias con in-

dicios de memorización, carente de es-

trategias de autorregulación, coinciden-

tes con rendimiento bajo y dificultades

en la comprensión).

17%: No se observa esta relación. (po-

breza de recursos, estilo errático, ren-

dimiento medio con progresos hacia alto.

8% no se cuenta con el autoinforme.

Digital

80%: relaciones positivas entre estilos

referidos y rendimiento.

20%: no se dispone de registro.

Tradicional

60%: congruencia plena entre procedi-

mientos referidos, estilos atribuidos y

rendimiento obtenido.

20%: desajuste (rendimiento esperado:

alto; rendimiento obtenido: medio)

20%: clara incongruencia: (pobreza de

procedimientos; alto rendimiento).

Interpretación

Hemos encontrado un interesante punto

de inflexión donde apoyar las decisio-

nes que orientarán acciones futuras: es

la congruencia o no congruencia obteni-

da entre los estilos cognitivos y las mo-

dalidades de enseñanza. Así, aquellos

casos en que las variables ponderadas

se relacionan positivamente y en pro-

porción significativa (75% para el grupo

mixto y 80% para el grupo digital) supo-

nen una puesta a prueba del programa

digital que parece salir exitoso, tanto en

la modalidad pura, como mixta.

El grupo tradicional es el que presenta

más dispersión en los resultados, pero

esto no nos lleva a concluir que tal mo-

dalidad debe desterrarse por inadecua-

da u obsoleta, nos lleva simplemente a

reafirmar que tanto los casos de con-

gruencia como de no congruencia son

nuestro punto de inflexión y, si bien infe-

riores en número, son los segundos los

que nos estimulan para advertir que las

complejas vinculaciones entre estilos

cognitivos y modalidades de enseñanza

no son fácilmente desentrañables. El

poder de regulación de estos tipos de

recursos de la enseñanza (medidas

didácticas), especialmente en las teo-

rías del diseño de la misma se presu-

men ... La influencia real de estos re-

cursos de regulación externa, en rela-

ción con el uso de estrategias de estu-

dio ... queda muy poco clara. (Vermunt,

1996)
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Conclusiones y prospectiva

Los resultados obtenidos y referidos

abren expectativas de nuevas líneas de

investigación. Éstas podrían encauzarse

tras los siguientes interrogantes:

Los casos que confirman la congruen-

cia entre estilo cognitivo y rendimiento

¿son representativos también de un buen

acople, esto es, una articulación o en-

caje ajustado entre estilo cognitivo y

modalidad de enseñanza?

Indagar más sobre esta cuestión pare-

cería de rigor entre quienes intentan en-

caminar la investigación hacia puntos de

encuentro y mutuo enriquecimiento en-

tre docencia e investigación.

En este caso ¿la replicación de la expe-

riencia deberá hacerse sobre la base

del supuesto de que aquellos estudian-

tes que responden a un estilo

autodirigido, con empleo eficaz de es-

trategias metacognitivas, sacarán mejor

provecho de la modalidad digital pura?

Para aquellos que responden a un estilo

que requiere mayor dirección externa

¿podría esperarse que resultara más

efectiva la modalidad mixta?

Al momento de escribir esta comunica-

ción las integrantes del grupo Geome-

tría no estamos en condiciones de anti-

cipar las decisiones que orientarán nues-

tro futuro trabajo ni si hemos de contar

con los requerimientos de recursos hu-

manos y materiales que un proyecto de

tal envergadura exige.

Sí, podemos afirmar que el proceso de

investigación que aquí se relata ha brin-

dado al grupo un riquísimo aporte tanto

para su crecimiento como investigado-

res como para su desempeño como do-

centes. Nos ha permitido replantear nues-

tras prácticas habituales en el aula y

nos ha permitido redimensionar el valor

intrínseco de cada componente del sis-

tema didáctico, valor que se potencia en

los modelos interactivos, en la medida

en que cada uno logre entrar en coope-

ración con el otro.
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