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Resumen

El tema "La maximización del programa virtual de fabaio académ¡co y su factibilidad

en la oportun¡dad de aprendÉaie para los esludiantes de diversmcado" es el motivo

que impulsa este trabajo ¡nvest¡gat¡vo, dedicándose principalmente a la exploración

del m¡smo; ubicando este fenómeno de estud¡o en la linea Psicologia y nuevas

tecnologías-

La problemál¡ca salió a luz al observar que en la práctica docente d¡aria; se contaba

con una herramienta denom¡nada e-campus, o plataforma virtual de trabajo

académ¡co creada baio ¡a marca "Cham¡|o", ¡a cual estaba s¡endo utilizada en su

mínima expres¡ón, pues ún¡camente se aprovechaban cuatro de las múltiples

herramientas de las que d¡spone este espacio c¡bernét¡m. El factor rendim¡ento

académico, hasta entonces aislado del uso de la plataforma, refle.iaba resultados

insat¡sfaciorios para ¡a institución educativa (lnstituto Evangélico América Latina) en

algunos estudiantes de los cursos de Matemát¡ca y B¡ología. Nace de estos hechos

la neces¡dad de explorar la factibilidad del programa como una opc¡ón más de

aprend¡zaje para los alumnos que en los resultados evaluativos obtenlan punteos por

debajo de lo esperado por la instituc¡ón y el Ministerio de Educac¡ón.

Por lo que el objetivo principal de la investigación corespond¡ó a determinar la

efectividad del programa virtual como herramienta para mejorar el rendim¡ento

académico de los estudiantes.

Por ser un feoómeno poco estud¡ado en el contexto educat¡vo guatemalteco,

relac¡onado con la Psicología de la Educación y pretendiendo alcanzar el obietivo

refer¡do, se recurr¡ó a la invesiigación exploratoria, con caÉcter descript¡va; pues sus

¡nstrumentos como la observación no participativa, las entrevistas no estructuradas,

los análisis de exped¡entes académicos y sobre todo los diálogos ¡nformales,

permitieron rescatar la informac¡ón necesaria para detallar cómo se p¡esentaba el

fenómeno en la realidad con datos más conf¡ables, dado que ¡as fuentes pr¡ncipales

(Educandos y educadores) pudieron expresarse abiertamente.

Dando como resultados más signiticativos para los ¡nvestigadores, que los

estudiantes que part¡c'paron y se comprometieron con el proceso, lograron obtener

una nota satisfactoria ut¡lizando una mayor cantidad de herram¡entas del csmpus



virtual en el curso de b¡ología, de la que se ul¡lizaba antes del estudio. Así como la

max¡mizac¡ón del uso del programa de trabajo académico en otros cursos, y su

uiilizac¡ón en el programa de mejoram¡ento académico en la inst¡tución.



lntroducción

"Bueno, la enseñanza es ¡mpo¡tante, pero el ap¡endaaje es mucho más impoñante.
Y construccionismo s¡gn¡frca "Dar a los niños cosas óuenas que hacer para que
puedan aprender hac¡endo mucho mejor de lo que podfan hacer antes." Ahora, crco
que laa nuevas tecno¡ogias son muy, muy ricas en proveer cosas nuevaa para que
los n¡ños hagan, de modo que puedan aprender las matemáticas como parte de alga
real. El aprend¡zaje puede ocunir con mayor ef¡cac¡a cuando la gente está tamb¡én
activa en la fabricación de objetos tang¡bles en el mundo rca|".

Seymour Papet
Precursor de la teoría Construcc¡onista del aprend¡zaje.

Se está viviendo la eta de la tecnolog¡a, avanza a pasos agigantados, donde pot

ejemplo el caso de las redes de comunicación son 'instantáneas", se relacionan los

individuos con otros, incluso en continentes diferentes en cuestión de segundos, y el

conocim¡ento se maneja en cantidades exorbitantes; sin embargo en Guatemala, y

más aún en la práctica educativa cotidiana el uso de la tecnología y las

telecomunicac¡ones, es un tema en el que se está incursionando.

El s¡stema Educativo ¡ntenta ponerse a la vanguard¡a, sin embargo sus esfueeos son

¡nsuficientes en un pa¡s en vías de desarrollo; donde efectivamente se conoce y

maneian las nuevas tecnologías, pero se util¡zan en forma desmed¡da, aprovechando

muy poco los benef¡c¡os y las vent4as que representan a n¡vel académico, soc¡al y

económico-

En este contexto surgen cuest¡ones a abordar desde ticdas las disc¡plinas cientíiicas,

tal es el caso en esta oportunidad, de la Psicología en la Educac¡ón (disciplina

cientifica espec¡alizada en el estud¡o de fenómenos observados en el amb¡ente

educativo); cuestiones que en primera instancia giran en torno alestudio del impacto

en la psique del manejo de las henamientas de telecomunicación, tanto a nivelsocial

como individual.

Uno de los aspectos que mot¡vó ¡ntrínsecamente el trabajo de los ¡nvestigadores, fue

laborar en la ¡nstitución y obseryar que d¡ar¡amente los docentes y espec¡al¡stas de la

salud rnental en el área educat¡va se encuentran con esta situac¡ón: los jóvenes



tienen acceso a medios para adquirir ¡nformac¡ón variada, s¡n embargo no aprenden,

pues las metodologfas de trabajo no hacen uso de las heramientas y medios

tecnolégicos que ¡mpulsen el aprendizaje signif¡cativo, desde la operación de un

ordenador.

S¡tuac¡ón que se problemat¡zó, para ubi€r los alcances y lim¡tes del estud¡o, en ¡a

siguiente cuestión ¿la max¡mizac¡ón de un programa v¡rtual de trabajo académico es

fact¡ble como oportunidad de aprendizaie para estudiantes de diversificado?

Entonces el problema base, se inició la exploración con la revisión de trabaios

científicos relac¡onados. Encontrado datos de estudios sim¡lares en países como

España, Estados Unidos, Perú y algunos aportes de Méx¡co; entre fas

¡nvestigaciones previas se observó que los estudios realizados que se enfocan en

los campus v¡rtuales, describen a groso modo la ¡mportancia que han tomado los

espac¡os v¡rtuales como med¡o para facilitar informac¡ón a los y las estud¡antes, y no

para su maximizac¡ón. La mayor¡a de estos estudios refieren su ut¡lización solo

como un med¡o para compartir información y no como una herramienta que sea

utilizable en el proceso de enseñanza-aprendiza.¡e, aleiándose de que los s'tstemas

virtuales son mucho más ricos, que solo proporc¡onar ¡nformación.

Dentro de estas invest¡gaciones sobresalen iemas como 'DesarroÍlo de un campus

virtual de la comun¡cación en el marco de una educac¡ón bimodal (ut¡lizando el

s¡stema virtual en el currlculo y otro sin él) practicada"; en ella se mncluye que,

tanto alumnos como profesores manif¡estan c¡erto desconoc¡miento sobre el uso y

funcionamiento de los campus v¡rtuales. Por otra parte, afirmaron que no parece ser

una vía de comun¡cac¡ón profesor-alumno; los alumnos pref¡eren la entrevista

personal y para el profesor Ie resulta complejo comentar trabaios realizados

indiv¡dualmente o en grupo en el campus. La única ventaja que mencionan es la

facilidad para acceder al material que complementa las expl¡caciones dadas en clase

y nuevas informaciones sobrc los temas que se abordan.

Tamb¡én ex¡ste un estud¡o titulado "Buenas Prácticas colaborativas en el campus

v¡rtual webct como apoyo a la enseñanza presenc¡al en geografla humana"; af¡man



que el uso del campus virtual es efecl¡vo pero no basta con d¡sponer de uno,

también es necesario implementar cada curso pensando en los alumnos y en los
aspectos didáct¡cos que han dado mejor resultado. Agregan que uno de ios hechos
más eniquecedores en su invéstigación fue la creac¡ón de contenidos didácticos

d¡gitales de forma colaborat¡va ente varios profesores expertos en los conocimientos
de la mater¡a, que cuentan con c¡efa per¡cia técnica y un interés por utilizar las
Tecnologías lnformát¡cas y de ta Comunicac¡ón (TlC) en el ámbito educativo;
conten¡dos que fueron subidos al campus virtual de la un¡versidad.

También en España se realizó e¡ proyecto denominado: ,,Campus 
virtua¡ en apoyo

de la asignatura de nutrición y alimentación de penos y gatos',. parte del proyecto

consistió en la elaborac¡ón de videos sobre las prácticas y experimentos con
an¡males que se hacían en clases ptesenciales. El material elaborado por expertos

fue subido al campus, los estud¡antes pud¡eron ver deialladamente una y otra vez la
práct¡ca real¡zada mejorando su nivel de aprendizaje.

En Estados Un¡dos se han d¡señado diversas henam¡entas pedagogías que pueden

ser ut¡lizadas en los campus virtuales, algunas de ellas fueron creadas s¡n propósitos

de investigación cierfifica, pero se han popularizado por los usuarios, dado
beneficios en el mejoram¡ento del rend¡m¡ento académico. Una de ellas son las
lecc¡ones creadas por Salman Khan quien a raíz de su afán por ayudar a su primo,

creó una serie de lecciones.

Por otro lado a n¡vel Lat¡noamericano se hallaron pocos datos sobre este tema: sin
embargo existe una investigación que se aprox¡ma, la cual se realiza en perú con
el título: "La plataforma v¡rtual como estrategia para mejorar el rendim¡ento escolar de
los alumnos en la l.E.P Coro¡el José Joaquín lnclán de piura, ¡iero aún no publican
los resultados deb¡do a que inició en 2009 y finalizatá el présente año. Su reto es
integrar las TIC (Tecnologías lnformát¡cas y de Comunicación) al cunículo, al
aprendizaje coop€rativo y al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con el trabajo investigat¡vo en esta oportunidad se pretendió acercarse a la realidad
educativa, desde la perspectiva de la psicología en la Educación y la teoria
construcc¡onista del aprend¡zaje, dando respuesta a la neces¡dad en este ámb¡to



sobre el uso de herramientas innovadoras que se manejan en un mundo globalizado

y su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaie.

El estud¡o tomó relevancia para la población seleccionada, debido a que les brindó

una nueva oportunidad para coadyuvarlos en el afrontamiento de sus dificultades

académ¡cas, utilizando henam¡entas de su interés.

En la instituc¡ón en donde se realizó el estudio, se demostró que la maximizamos del

uso d€l campus virtual, brinda más beneficios s¡endo accesible y rápido, por lo que

se extendió su util¡zación a otros cursos, ¡mplementando además algunos princ¡pios

de la teoria construcc¡onista en su modalidad de aprendizaje por resoluc¡ón de

problemas.

Para las inslitüciones educativas puede ser un modelo de aplicación como plan de

mejoramiento académico; plan que actualmente está estipulado en el reglamento de

evaluación de nuestro pais o como altemativa aprovechable pára el aprend¡zaje de la

población estudiant¡l en general.

Además es importante para la Psicologia en el avance y estudio en otros campos de

¡nvestigación específicamente para la Psicología en la Educac¡ón, describiendo en

forma inic¡al uno de los beneficios de la tecnología en el proceso de enseñanza

aprend¡zaie, brindando una forma alternativa, extra-aula para la construcción del

conocimiento y su apl¡cación en el contexto ¡nmed¡ato.

Para explorar el problema se plantearon obietivos de estud¡o; como objetivo general

se buscó determinar la efec{ividad del programa v¡rtual como henamie¡ta para

mejorar el rendim¡ento académico de los estud¡antes. Por ello, se estableciercn

obietivos especíticos que pem¡tiercn trabajar de foma estructurada de los cuales

pr¡mero fue elaborar las actividades de enseñanza aprendizaje del diseño virtual que

apoya a los alumnos con bajo rendimiento académico en b¡ología y matemát¡ca. El

segundo fue ejecutar el diseño virtual que apoya a los alumnos con bajo rend¡miento

académico en biología y matemática. El tercero comparar los resultados obtenidos

del sistema establecido de mejoramiento del rendimiento académico con el diseño

v¡rtual a aplicar- Y el último, explicar la ¡ncidencia del uso del d¡seño virtual en el

mejoramiento del rend¡miento académico de los estudiantes en los cursos de biologla

y matemática.



Con esto a la vista, con lo planificado se recurrió a Ia ¡nvestigación cual¡tat¡va de

carácter explorator¡o, ¡mplementando en el proceso la metodología descriptiva, con

¡nstrumentos y técn¡cas que pemitieran obtener la suficiente ¡nformación. Los

métodos y técnicas ut¡l¡zados fueron, la observación participante y no part¡cipante, la

entrcvista semi-estructurada y los diálogos info.males, que perm¡tieron enr¡quecer

constantemente el trabaio.

Pa€ organizar toda la información obten¡da a lo largo de la acción invest¡gadora, se

decidió sistemat¡zarla por capítulos. Para efectos de or¡entación del lector se

presenta ¡nformac¡ón sobre los cápítulos.

El Capítulo l, que lleva por titulo Monografia, condensa ¡nformación referente a la

organización donde se realizó el estud¡o, lnstifuto Evangél¡co Amér¡ca Latina su

ubicac¡ón, v¡sión y misión; así también los datos generales sobre la población a la

cual presta sus servicios.

El Capítulo ll titulado Planteamiento del problema, deialla el estado del arte donde

se desff¡be la h¡stor¡c¡dad del problema, es dec¡r la rev¡s¡ón de la producció¡

científca como antecedentes de la investigaclón; la justificación del problema,

momento donde se expresan las razones que impulsan el estudio; la descripción de

la población y la delimitación de la muestra; se aborda la imporlanc¡a del estud¡o para

la población, la insiitución y la c¡encia de la psicología; y por úlfmo se encuentran los

objet¡vos a segu¡r durante el estud¡o.

En el Capítulo ¡ll, denominado Referente teórico conceptual, se encuentra todo el

basamento teórico de la investigación, que descrlbe aspectos como la teoría de

aprend¡zaje construccionista, las conc€pciones desde esta persp€ct¡va sobre

rendimiento académ¡co y del proceso de enseñanza aprendizajé, el aprendizaje por

resolución de problemas, la tecnologla, la mot¡vación y la descripc¡ón de Ia

plataforma virtual "Chamilo" y de la normativa sobre el plan de mejoramiento

académ¡co del M¡nister¡o de Educac¡én en Guatemala; y el Referente leór¡co

metodológico donde se descr¡be ,a investigación cualitativa de carácter exploratorio,

y los métodos e ¡nstrumentos que se utilizaron a lo largo de la ¡nvestigac¡ón-

En el Capítulo lV, Anál¡sis y discus¡ón de resultados, se detallan por fases los

ha¡lazgos realizados; detalle que se produjo por el razonamienlo de las respuestas



dadas a través de los instumentos y métodos ¡mp¡ementados, estableciendo si

propiciaron o impidieron el alcance de los objet¡vos planteados, así como todos los

facúores que se mantuv¡eron o se ¡ntegraron al proceso de investigac¡ón. La

estructura de este capítulo obedece a la plan¡ficac¡ón de abordaie de los obietivos de

trabajo.

Y el Capltulo V, Conclusiones y recomendaciones, @ncreta el ejerc¡cio de

investigación, pues se describen las inferencias y deducciones producto final del

proceso de €xploración del problema, presentando también una ser¡e de

sugerencias para la ¡Ísütución, para los docentes, para |a Escuela de Psic,ología y

para trabajos posteriores.



CAPíTULO I

MONOGRAFíA DEL LUGAR/INSTITUCIONAL

El lnstituto Evangélico América Latina, se encuentra ubicado en la ciudad de

Guatemalai ciudad que se extiende a lo largo de unos 25 kilómetros en direcc¡ón

Norte Sur con unos 15 kilómetros de ancho de oriente-poniente a una altura de

'1502.32 metros sobre el nivel del mar y a '14" 35' 1 1" de latitud y 90' 31 ' 58".

El municipio de Guatemala está dividido en 21 zonas para una mejor orientación; el

lnstituto Evangélico América Latina se encuentra específicamente en la zona 13,

colinda con la zona I y zona 8 al Norte, al Oriente con la zona 14, en la parte Sur con

Boca del l\,4onte, al poniente con la zona 12; se encuentra rodeado por las colonias

Lomas de Pamplona, Colonia Aurora l, Colonia Aurora ll y Colonia Forestal.

ASP ECTOS DEI\,1OGRÁF I COS

Según las proyecciones del lnstituio Nacional de Estadística basado en el censo 2005

en la zona 13 existen 26,734 habitantes confotmados por hombres y muieres.

ASPECTOS SOC IOECO N ÓIV ICOS

La población se div¡de en dos grandes grupos, el primero que ocupa el área oriente de

la zona, se caracteriza por poseer un nivel socioeconómico alto, son colonias

residenciales, que cuentan con servicio de recolección de basura, agua potable,

electricidad, drenajes, propiedades de dos niveles de construcción, de bloc y piso,

también hay zona de bodegas, iglesias, servicio telefónico, familias con poco número

de miembros; el segundo grupo ubicado en el área sur pertenece al nivel económico

medio bajo, residiendo especialrnente en la colonia de Santa Fe, con casas de un

nivel, de lamina o madera, techos de lamina, áreas no asfaltadas, barrancos aledaños,

escasa agua potable, familias numerosas.

SERVICIOS DE SALUD

Adyacente al instituto se sitúa el lnsiituto Guatemalieco de Seguridad Social (IGSS),

donde se ubica la Unidad de Rehabilitación, Maternidad, La Unidad de Salud N¡enial, y



el Centro de Atención l\ilédico lntegral para Pensionados. (CAMIP), en esta zona

también se encuentra el Hospitalito de la Fuerza Aérea de Guatemala.

CULTURA Y RECREACTÓN

En este espacio geográfico se destaca por encontrarse el Parque Zoológico La

Aurora, Los lvluseos de Ciencia y de Etnografía, de Arte Contemporáneo y el l\,4useo

del Niño, así como el Mirador del Parque Berlín, Teatro Las Américas, el Obelisco, la

Avenida Las Américas (con numerosos monumentos históricos y se realiza el día

domingo el proyecto municipal Pasos y Pedales), el Hipódromo del Sur, el Domo, El

Velódromo, el Club de Oficiales, varios restaurantes y discotecas con música en vivo.

EDUCACIÓN

Lazona 13 está rodeada de varias lnstituciones Públicas de renombre, tal es el caso

de la Escuela Central para Varones, la Escuela l\,4ilitar de Aviación, el lnstituio Adolfo

V Hall Central, la Escuela Normal de Educación para el Hogar, el lnstituto Técnico

Vocacional Dr. Inrich Fischmann, Escuela de Educac¡ón Preprimaria Walt Disney entre

otras. También se sitúan instituciones privadas, de las que sobresalen, Universidad

del ltsmo, Colegio Lehnsen, Colegio Ciencia y Arte, Colegio Guatemala de la Asunción.

coMERCtO

Es una zona comercial, con numerosas embajadas, Mercado de Artesanías,

Aeropuerto lnternacional La Aurora, varios supermercados y Cadena de Radio

Emisoras Unidas.

INSTITUCIONES GUBERNAI\,lENTALES

Se destacan la Fuetza Aérea Guatemalteca, lnstituto Nacional de Sismología,

Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH), Consejo

Nacional de Reducción de Desastres (CONRED), Zona vial de Caminos, Consejo

Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el Centro Correccional Las Gavioias.



LUGAR/INSTIfUCION

La organización denominada Instituto Evangélico

educativa, esta se divide administraiivamenie, para

en secciones.

América Latina, es una entidad

brindar un servicio de excelencia,

La sección nombrada l\/lis pasitos, sirve a niños comprendidos en las edades de 3 a 6

años, impartiendo los niveles de Nursery, Pre-kínder, Kínder y Preparatoria. La sección

Primaria, sirve a niños de 7 a 10 años impartiendo los grados de primero, segundo,

tercero y cuarto primaria. La sección Pre-secundaria, sirve a niños de 10 años hasta

adolecentes de 13 años, imparliendo los grados de quinto, sexto primaria y primer

grado de nivel básico. Sección Secundaria, sirve a adolecentes comprendidos en las

edades de 13 años hasta 1B años, impartiendo los grados de segundo, tercero básico y

las carreras de Magisterio de primaria urbana, Bachillerato en ciencias y letras,

Bachillerato en ciencias y letras con orientación en computación y Perito contador con

orientación en compuiación. Todas las secciones mencionadas funcionan en horario

matutino. La Sección Cursos por extensión presta sus servicios a estudiantes desde

las edades de 10 años y no hay límite de edad. Esta sección ofrece programas en plan

fin de semana, incluyendo los grados de primara acelerada, básicos y bachillerato por

madurez, este servicio es brindado a nivel nacional teniendo sedes en 10

departamentos de Guatemala, y atienden a población de todas las etnias, abarcando

niveles económicos bajo y medio.

La visión de la institución se describe literalmente "Nuestra Visión: Vemos

generaciones de líderes cr¡stianos formados en la Organización para servir al Reino de

Dios influyendo con el carácter de Cristo a Guatemala, América Latina y el resto del

mundo. Con esto estamos siendo obedientes a la Gran Comisión (N,4ateo 28:18-

2o).Todo lo que hacemos como Organización apunta a almas ganadas para Cristo,

servir al pueblo de Dios y al pueblo de Guatemala. Esta es nuestra razón de existir. Si



dejamos de cumplir esto por cumplir otras, dejamos de ser lo que Dios ha ordenado

que seamos, una organización evangelizadora y seruidora."

La misión del lnstituto Evangélico América Latina es formar integralmente

generaciones cristiano-evangél¡cas para servir a Dios, a la lglesia y a la Patria. Por lo

tanto, la educación es un medio y no un fin en si mismo; el fin es presentar a todo

estudiante perfecto en Cristo Jesús, preparado para toda buena obra, utilizando como

medio para alcanzar dicho fin el programa académico de la Institución.

Esta institución con sede central

Guatemala en general.

en la zona 13, tiene 58 años de servicio a

Actualmenie la sección Secundaria as¡ste a estudiantes provenientes de las zonas

capitalinas, así como de algunos municipios aledaños a la Ciudad, como Boca del

l\/onte, San l\/iguel Peiapa, Villa Nueva y Amatitlán. Esta población en promedio se

ubica en un nivel socioeconómico medio, pues, según datos administrativos, los padres

perciben ingresos económicos por laborar como comerciantes, microempresarios, o

prestar servicios de pastorado o en empresas donde no tienen puestos gerenciales sin

embargo pueden sostener las colegiaturas. Algunas madres trabajan ejerciendo sus

labores como enfermeras o maestras y otras son madres solteras. Para movilizarse los

alumnos lo hacen en caffo de la familia, el servicio de bus escolar, muy pocos utilizan

el servicio de transporte público y escasos cuentan con vehículo propio.

Sus viviendas son construcciones de bloc, piso, piso cerámico de uno o dos niveles,

con servicio de agua potable, servicios saniiarios de losa, con drenajes, servicio de

energía eléctrica, servicio ielefónico; en su mayoría la vivienda es propia, muy pocos

alquilan y algunos tienen varias propiedades; tienen servicio de recolección de basura

y un porcentaje cuenta con servicios domésticos.

Por otra paÍe la formación académica de los padres se mantiene entre el nivel

secundario y el univers¡tar¡o, escasamente se encuentran con nivel ptimario,

analfabetas o con posgrados. También es importante mencionar que cerca de un diez

por ciento de la población estudiantil posee el beneficio del plan de becas de la



institución, incluyendo a los alumnos que son hijos de colaboradores que sirven en la

institución, es decir hijos de padres que laboran o prestan sus seryicios en la

organización. De los estudiantes se destaca el interés por el dominio de un idioma

extranjero, básicamente inglés.

Los jóvenes que están siendo formados en la institución de acuerdo a lo percibido en

diálogos informales con ellos, un noventa y ocho por ciento cuenta con servicio de

internet, y por lo menos posee un medio de telecomunicación como celulares ,i-phone,

i pad. lvlínimamente poseen un computador de escritorio o uno portátil.

Tienen dominio básico del uso de la tecnología y se interesan por los juegos en red, por

las redes sociales virtuales como Facebook y Twitter; escasos grupos tienen

tendencias hacia los deportes en conjunto como básquet ball y fut ball, tanto hombres

como mujeres. Sin embargo la mayoria son sedeniarios; su pasatiempo con amigos es

visitar los centros comerciales, su interés por grupos de lectura o actividades extra

aula como los que organiza la institución (grupo de teatro, banda escolar, coro de

alumnos, formación de líderes) es muy pobre.



CAPITLO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En esta investigación utilizamos datos de los diferentes estudios real¡zados sobre los

campos virtuales en contextos educativos de diferentes paÍses. La producción científica

encontrada en diferentes fuentes describen a groso modo la importancia que han

tomado los espacios virtuales como medio para facilitar información a los y las

estudiantes, y no para su maximización ya que la mayoría de estos estudios refieren

su utilización generalmente para dar información y no como un proceso de enseñanza

aprendizaje con otros beneficios, por medio del sistema virtual ya que este es más rico,

que solo proporcionar informaciÓn.

La aparición del Word Wide Web en el año de 1990 revolucionó el campo de las

comunicaciones, la publicación de información, la facilidad de acceso a investigaciones

a nivel mundial y oiros, afectando directamente el acio de enseñanza aprendizaje

Actualmente hay más de mil cien millones de usuarios del lnternet necesitando otras

alternativas para la educación formal, una respuesta a esta necesidad son los

ambientes educativos virtuales (campus virtuales) los cuales se popularizaron en la

primera década del siglo XXI dando lugar a una serie de investigaciones sobre su uso e

implementación.

Entre los años 2001-2003, en España, se realizó la investigación titulada: Desarrollo

de un campus virtual de la comunicación en el marco de una educación bimodal (uno

utilizando el sistema viftual en el curriculo y otro sin él) practicada; en ella concluyen

que, tanto alumnos como profesores manlfiestan cierto desconocimrento sobre el uso y

funcionamiento de los campus viÍuales e indican que la falta de ordenadores en la

universidad y en las viviendas es un factor que dificulta el uso de los mismos. Por otra

parte, afirmaron que no parece set una vía de comunicac¡ón profesor-alumno, los

alumnos prefieren la entrevista personal y para el profesor le resulta complejo

comentar trabajos realizados individualmente o en grupo. La única ventaja que



mencionan es la facilidad para acceder al material que complemenfa las explicaciones

dadas en clase y nuevas informaciones (Yabar, et al, 2003).

Estudios actualizados revelaron datos diferentes en sus conclusiones, es interesante

observar el cambio de resultados con el paso de los años, dado a que la realidad

actual es otra, la generación emergente tiene a su alcance, no solamente ordenadores

fijos en casa, ahora cuentan con ordenadores portátiles, tablet, i-pad, i-phones y

smartfons, que le permite tener acceso a los campus virtuales en cualquier momento,

dando lugar a un cambio en las conductas educativas y relaciones sociales.

La mayoría de las investigaciones se centraban en la descripción de los campos

viriuales y en la consiancia del uso. Una de ellas es Ia investigación realizada en

Madrid (Robles y Gonzáles, 2010, 11 3-4) donde presentaban, que según las

estadísticas oficiales de Moodle.org (plataforma graiis para diseñar campus virtuales)

existen 48.000 sitios validados, con un número total de usuarios registrados cercano a

los 35 millones. Moodle está extendida en 210 países, y está traducido a más de B0

idiomas. EI pais con más sitios registrados es Estados Unidos con 8.700, a

continuación aparece España con 4.237, al final de la pequeña lista aparece lvléxico

con 1160 usuarios. Afirman que el uso del campus virtual en la universidad mejora los

resultados del aprendizaje y que era aceptado positivamente por parte de los

estudiantes. Lamentablemente no hay más información que detalle el estudio

mencionado.

En otro estudio hecho en España por Lázato, et al (s.i.) titulado: Buenas Prácticas

colaborativas en el campus virtual webct como apoyo a la enseñanza presencial en

qeografía humana; afirman que el uso del campus viriua{ es efectivo pero no basta

con disponer de uno, también era necesario implemeniar cada curso pensando en los

alumnos y en los aspectos didácticos que han dado mejor resultado. Agregan que uno

de los hechos más enriquecedores en su investigación fue Ia creación de contenidos

didácticos digitales de forma colaborativa entre varios profesores expertos en los

conocimientos de la materia, que cuentan con cierta pericia técnica y un interés por



utilizar las Tecnologias lnformáticas y de la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo

los cuales fueron subidos al campus virtual de la universidad.

También en España se realizó un proyecto con el nombre: Campus virtual en apoyo de

la asignatura de nutrición y alimentación de perros y gatos. Parte del proyecto consistió

en la elaboración de videos sobre las prácticas y experimentos con animales que se

hacian en clases presenciales. El material elaborado por expertos fue subido al

campus virtual y obtuvieron buenos resultados porque los estudiantes podían ver

detalladamente una y otra vez la práctica realizada meiorando su nivel de aprendizaje

Se observó que la mayoría de investigaciones sobre el tema en castellano están

producidas en España.

En Estados Unidos se han diseñado diversas herramienias pedagogías que pueden ser

utilizadas en los campus virtuales, algunas de ellas fueron creadas sin propósitos de

investigación cientifica, pero se han popularizado por los usuarios, dado a los

beneficios en el mejoramiento del rendimiento académico. Una de ellas son las

lecciones creadas por Salman Khan quien en un video explicaba: Usemos el video

para reinventar la educación [TED.com, Filmado Mar 2011], ycómoaaíz desu afán

por ayudar a su primo, creó una serie de lecciones.

Empezó impadiendo clases virtuales usando tecnología básica con imágenes a

través de Yahoo Doodle. Al ver la funcionalidad otros primos de Khan aomenzaron a

hacer uso de estas clases interactivas, y las recomendaron a otros compañeros. AI

ver la demanda creó Ia Academia Khan, agregándole oiras funciones como el

seguimiento del progreso, ejercicios de práctica, y una variedad de herramientas para

profesores del sistema público de enseñanza de los Estados Unidos. Principalmente

para las materias de matemática y física. Hechos como esie motivaron la realización de

investiqaciones sobre la efectividad de los mismos.

Por otro lado a nivel Latinoamericano se encontraron pocos datos sobre este tema, sin

embargo existe una investigación que se aproxima a la nuestra, la cual se realiza en

Perú con el título: La plataforma viriual como estrategia para mejorar el rendimiento
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escolar de los alumnos en la LE.P Coronel José Joaquín lnclán de Piura, pero aun no

publican los resultados debido a que inició en 2009 y firalizará el presente año

(Fernández y Bermúdez, 2009). Su reto fue integrar las TIC (Tecnologías lnformáticas y

de Comunicación) al currículo, al aprendizaje cooperativo y al proceso de enseñanza-

aprendizaje.

En Guatemala hay muchos colegios de nivel medio que utilizan Campus Virtuales,

pero no han publicado resultados, objetivos o formas de utilización en los diferentes

niveles de educación o grupos especificos tales como los estudiantes que presentan

bajo rendimiento académico en una o más materias.

Los resultados de las investigaciones arriba descritos dan una panorámica general

sobre el problema a investigar, se comprende que los campus virtuales son utilizados

masivamente y han sido efectivos. Este ejercicio investigat¡vo pretende ser rnás

específico, tratando la utilidad de los espacios y herramientas virtuales en la mejora del

rendimiento académico de un grupo etiquetado comúnmenie en el ámbito educativo

como "malos estudiantes", en este caso, en las materias de l\,4atemática y Biología

(que fueron elegidas de acuerdo a que los investigadotes imparten los cursos o tienen

relación directa con ellos).

Por ello, con la investigación pretendimos acercarnos a la realidad educativa, desde la

perspectiva de la Psicología de la Educación y la teoría construccionista del

aprendizaje, dando respuesta a la necesidad en este ámbito sobre las herramientas

innovadoras que se manejan en un mundo globa¡izado y su impacto en los procesos de

enseranza-aprendizaie

Consideramos pues importante presentar un informe sistematizado sobre el uso de un

espacio virtual con el fin de elevar el rendimiento académico de alumnos que no

alcanzaron los estándares establecidos en materias especificas en el nivel de

secundaria, en el que se describa la forma en que está herramienta puede set

maximizada utilizándola como el medio en donde se Ie presentaron al alumno otras

oportunidades (traducidas a actividades) que le permitieron comprometerse, hacer



significativo su aprendizaje y construir sus conocimientos. lvlosirar a través de este

informe, la factibilidad de un campo virtual es sumamente significativo para explorat las

nuevas tendencias culturales-tecnológicas y su repercusión en la construcción del

conocimiento, debido a que los jóvenes están inmersos en esta realidad.

Sentar las bases en este sentido, en el nivel med¡o de educación formal valiéndonos

de la investiqación explorator¡a ¡nicial, que propiciaron el avance, incursión y

discusión del uso de las TIC para la consirucción del conocimiento en la cultura

guatemalteca.

Al revisar los estudios anteriores sobre el tema notamos que la mayoria de datos

estaban basados en estudios a nivel universitario y en países extranjeros, pot lo que

esta investigación es importanie pues brindó datos del uso de un campus virtual a nivel

medio en nuestro pais.

La población objeto de estudio en esta investigación se caracteriza por cursar el nivel

medio de educación formal. Son estudiantes de ambos sexos de nivel económico

medio comprendidos entre las edades de 14 y 18 años que esiudian en el lnstituio

Evangélico América Latina, ubicado en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. La

religión que profesan es cristiana-evangélica en su mayoría, otros son católicos,

algunos testigos de Jehová y la minoría no evidencia ninguna tendencia religiosa.

Procedentes del área urbana, muy pocos son del interior del pais, establecidos en la

capital por cuestiones de estudio viviendo con su familia extendida. El grupo étnico

mayormente representado es el ladino, luego sigue el indígena y en una alumna de

origen garífuna.

Del grupo de estudiantes anteriormente descriios se tomó una muestra de alumnos

que actualmente están en el grado académico de 5to Bachilleraio en Ciencias Letras

con orientación en computación.
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Este estudio fue relevante para la población seleccionada debido a que les brindó una

nueva oportunidad para coadyuvar en el afrontamiento de sus dificultades académicas,

.rtrli/ando herramrentas de su interés.

En la institución en donde se realizó el estudio, maximizamos el uso del campus viñual,

obteniendo más beneficios en el uso del mismo y extendiéndolo posteriormenie a otros

cursos. Para las instltuciones educativas puede ser un modelo de aplicación como plan

de mejoramiento académico que actualmente pide el reglamento de evaluación de

nuestro país o como alternativa aprovechable para el aprendizaje de Ia población

estudiantil en general. Además es importante para la Psicología en el avance y estudio

en otros campos de investigación específicamente para la Psicología en Ia Educación

brindando una forma alternativa, extra-aula para la construcción del conocimiento y su

utilización.

Durante el trabajo de campo se observó que los estudiantes que no alcanzaron la nota

requerida, aunque tuvieron acceso y les llamaron la atención las actividades del

campus, tuvieron poca constancia (motivación) para accesar al cutso de refuerzo en la

plataforma.
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OBJETIVOS

GENERAL

Determinar la efectividad del programa virtual como herramienta pata mejorar el

rendimiento académico de los estudiantes.

ESPECíFtCOS

Elaborar las actividades de enseñanza aprendizaje del diseño virtual que

apoya a los alumnos con bajo rendimiento académico en biología y

matemática.

Ejecutar el diseño viñual que apoya a los alumnos con bajo rendimiento

académico en biología y matemática.

Comparar los resultados obtenidos del sistema establecido de

mejoramiento del rendimiento académico con el diseño virtual a aplicar.

Explicar la incidencia del uso del diseño virtual en el mejoramiento del

rendimiento académico de los estudianies en Ios cursos de biología y

matemática.
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CAPITULO III

REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL

Se conoce como teoría al resultado de muchas reflexiones que, en conjunto,

pretenden dar una explicación a un fenómeno, la mayoría de estudios en la actualidad

sobre el aprendizaje y, aún más, el aprendizaje significativo hacen referencia a la

teoría constructivista. En esta invest¡gación el basamento ieórico es el

construccionismo que se desprende del constructivismo de Piaget.

El construccionismo afirma que el aprendizaje es mucho mejor cuando los niños se

compromeien en la construcción de un producto significativo, tal como un castillo de

arena, un poema, una maquina, un cuento, un programa o una canción (Falbell, 1993)

El precursor del construccionismo es el psicólogo y matemático Seymour PapeÍ,

discípulo de Piaget, quien nos orienta que con esta teoría se va más allá, pues

pretende que el educando construya su propio conocimiento no solamente

proporcionándole lo necesario para que al interactuar con el mundo construya un

sólido sistema de creencias, sino que, para tener un aprendizaie significativo deben

dársele todas las oportunidades posibles para relacionarse con el medio externo,

transformar su interior y como consecuencia transformar, posteriormente su entorno,

para luego reiniciar el ciclo dialéctico de construcción del conocimiento individual,

paralelamente ir propiciándole un amb¡ente adecuado con muchas alternativas, no es

simplemente instruir y trasladar datos a la persona.

Básicamente el alumno desde esta perspectiva se vuelve transformador activo de sus

procesos internos a través de la utilización de materiales del entorno, motivándolo y

auto- motivándose en la búsqueda, análisis y síntesis de información.

Es de suma importancia el establecer estos principios teóricos ya que nos permiten

relacionarlo con la utilización de los espacios virtuales cada vez más ticos en cuanto a

diversidad de actividades que le permitan escoger sus propios elementos de

construcción cognitiva, buscar su propio ritmo d-. aprendizaje y la efectividad en cuanto



a la aplicación en su vida cotidiana, básicamente en la resolución de problemas del

entorno

El sistema globalizado que ha innovado los

educativo, es en definitiva el marco disponible

las herramientas pata alcanzat el objetivo

producción y madurez intelectual.

estilos de vida, part¡endo del contexto

para proporcionarle al ser humano todas

del constructivismo y avanzar en la

En los últimos años se ha visto el aumentado del interés por integrar la enseñanza del

pensamiento critico en los programas educativos colrespondientes a todos los niveles

educativos, ya no es suficiente que el alumno sepa ¡eer y escribir o resolver problemas

de aritmética, deben prepararse para hacer frente al siglo XXl, dominando un mundo

invadido (productor y consumidor) de alta tecnología en el que la capacidad para

'esolver probremas es un requisito básico.

Promover el uso de las herramientas básicas para la resolución de los problemas

cotidianos es primordial Para ello es muy imponante la aplicación de estrategias que

permitan optimizar el aprendizaje, la información debe ser presentada de tal manera

que resulte interesante y estimulante al estudiante. Y la tarea consiste en dar principio

al proceso de aprendizaje, de modo que los alumnos inicien y continúen una jornada

que habrá de prolongarse durante toda la vida en una cultura que en forma acelerada

innova herramientas tecnológicas, lo que ayer funcionaba y era veloz, hoy es

reemplazado por algo mucho más pequeño, con mayor capacidad, mucho más veloz,

accesible, económico y llamativo.

La meia de la educac¡ón es que el estudiante utilice y aplique la información que recibe,

por lo tanto se debe hacer que el proceso de aprendizaje resulte divertido y aplicable, y

que adquiera importancia para su vida diaria; los estudiantes pueden aprender a

mejorar su capacidad para procesar la información, mejorar su memoria y comprender,

siendo necesario introducir el uso de todas las herramientas tecnológicas posibles al

proceso de enseñanza aprendizaje de las personas.
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Es importante a la vez, enseñar qué son, cómo funcionan y cuando se llevan a cabo

los procesos de pensamiento, no solamente proporcionar y saturar de información. Es

aqui, en el desarrollo de las destrezas de formación de conceptos del estudiante que

también participan la teoría de los esquemas, la necesidad de mejorar la moiivación y

los intereses del educando e inculcarle confianza.

Para la psicológica critica en este sentido, la tecnología definida como la Terceta

Revolución lndustrial, ha modificado de manera gradual las condiciones de v¡da del

hombre y sus formas de interactuar; para el capitalismo la idealización del confort y la

automatización de la vida produce demasiadas cosas útiles, generando demasiadas

personas inútiles.

La tecnología impactó al mundo llevándolo a la innovación acelerada de las praciicas

del hombre contemporáneo; su contribución consistió, entre otras cosas, en racionalizar

lo ¡rracional, es decir, que aquello que era pensado como incapaz de alcanzar se está

realizando gracias a las herramientas producidas por la tecnología, como ejemplo están

las comunidades virtuales en donde se traspasan horarios, territorios limítrofes y hasta

ideologías; sin embargo también hay que estar conscientes de que en tanto más

progresa una civilización, tanto mayor podria ser la renuncia instintiva impuesta a los

ind¡viduos porque mayor es la automatización y mayor, por ende, Ia cosificación del yo

Aqui es donde la psicologia toma importancia pues posibilita el establecimiento de las

condiciones metodológicas de análisis del proceso psicosocial y en función de lo cual

se explica la forma en la que el sujeto representa (imagina) y resignifica (transforma el

contenido o esencia de) la realidad en sus distintos niveles de forma independiente y

significativa para dar paso a nuevos conocimientos y no simplemente acumular

conocimientos sin aplicación; comprender las nuevas y diversas formas de expresión

de carácter individual y de carácter social, la influencia que las modificaciones de

estructuras tecnológicas, y administrativas ejercen sobre ei individuo.

Tomando en cuenta que las nuevas tecnologías utilizadas o implementadas en el

campo de la enseñanza permiten acceso a la información pero no a la construcción por
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si solo del conocimiento, debido a que el aprendizaje se da en la medida en que el

individuo se siente involucrado, y es hasta este momento que el ambiente mediado por

las tecnologías provoca los procesos de aprendizaje.

Comprendemos entonces que las nuevas tecnologías son vehículos que proporc¡onan

instrucción, esto afirma el pensamiento que se viene desarrollando, puesio que las

nuevas tecnologías virtuales son únicamente un medio facilitador de informac¡ón, que

repercute en la cognición del alumno quien es el protagonista que analiza, estructura y

utiliza los datos, a través de medios interactivos, no pasivos, ni bancarios pues llega a

su expresión máxima en cuanto a su comprensión e integración.

Los recursos multimedia deben estar al servicio de la educación y no a la inversa. El

objetivo es que el alumnado aprenda a aprender siendo autónomos en la búsqueda y

gestión de la información.

Dentro de la corriente de pensamiento que maneja Gargallo (2003) debido a que el

aumento de la información es exponencial se debe trabajar el desarrollo de destrezas

de acceso y selección de información más que la reproducción de conocimientos.

También durante mucho iiempo los libros almacenaban la información, lo cual ha

cambiado hacia sistemas multimedia. Se puede establecer que se pretende,

actualmente, ofrecer mejores oportunidades para construir el conocimiento,

presentando a los alumnos una gama de actividades e información, así como brindar

espacios para construir y trasladar el nuevo conocimiento.

Es en este contexto que el espacio virtual les ofrece a los alumnos una r¡eior forma de

estructurar sus conocimientos y obtenerlos de fuentes ilimitadas de cualquier parte del

mundo y en cualquier idioma, teniendo la oporiunidad de procesar, construir, codificar y

compartir de forma práctica e interesante, hasta su propia producción intelectual.

El uso y explotación de la tecnologia digital con motivos psicopedagógicos, resulta un

recurso cada vez más familiar, aparte de Seymour Papert el cual se ha apoyado casi

totalmente en este recurso. otros cieniíficos enfocados en el construccionismo,
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exploran sus alcances dando espacio a la aparición de nuevos concepios y nuevos

usos, tal es el caso de lbañez (1994) quien dice desde la perspectiva de la psicología

social acerca del construccionismo del conocimiento, que es esencial que para llegar

a una realidad hay que involucrar al individuo pues si no se hace, se toma un matiz

relativo, pues depende del sujeto y su interpretación pues cada individuo tiene su

imaginario por el que interpreta y llega a su verdad, es decir llega a su nuevo

conocimiento.

El reto del construccionista, es modelar una realidad de cualidad relacional,

inteligibilidades lingüísticas y practicas asociadas que ofrezcan una nueva posibilidad

de la vida cultural (Gergen, 1998).

Según Barrett Pearce (1994, en Gonzáles Rey, 1997) el construccionismo social, al que

se refiere lbañez, esta asociado a enunciados esenciales:

El mundo social consiste en actividades, es decir las conversaciones, que se definen

como diseño de actividades conjuntas. El hombre en el mundo entra en sistemas de

conversaciones que siempre le anteceden, y una y otra vez que está inmerso en ellas

se implica compartiendo las pauias de dichos sistemas (como en el caso de los foros

en las aulas virtuales).

Las actividades sociales se estruciuran según reglas de obligatoriedad acerca de lo

que debemos o no debemos hacer. El sujeto es social. La idea central de los

construccionistas es: el mundo social no es una realidad filosófica en la que estamos

depositados sin nada más por hacer, sino una trama que permanentemente estamos

consiruyendo.

En este punto recordamos nuestro coniexto educativo y social que se ha pretendido

innovar, para intentar adaptarse a la acelerada producción de herramientas

tecnológicas, sobre todo las digitales e introducirlas a todos los ámbitos, en este caso

al educativo o escolar.
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Esto permite que se deierminen dos situaciones, una, que nos impulsa a manejar y

familiarizarnos con estas exigencias para presentar una generación que domina los

espac¡os cibernéticos, que es capaz de integrarse a una comunidad virtual y transmite

sus nuevos conocimientos; en tanto que la otra, estar conscientes de que la capacidad

educativa y tecnológica del ministerio de educación como entidad que provee de los

instrumentos físicos, en este caso las computadoras, no tiene esa solvencia a nivel

económico, para que todos los individuos en edades escolares (desde pre-primaria,

hasta culminar una carrera a nivel diversificado) tengan acceso a ellas, para

desempeñarse con mayor propiedad en el espacio cibernético educativo.

Ahora bien en el ámbito teórico respecio de la práctica pedagógica, exisie un amplio

predominio de una noción de práctica instrumental o funcional en un sistema educativo

que requiere que los docentes actúen como ejecutores de las politicas y programas

diseñados centralizadamente. Sin embargo la pedagogía crítica aparece como una

propuesta alternativa que pretende provocar transfotmaciones en el sistema educativo.

En Latinoamérica, Freire es un importante referente, en tanto es considerado por

muchos como uno de sus fundadores. La propuesta de Paulo Freire de la educación

como praxis liberadora es considerada un aporte que fundamenia la pedagogía críiica.

La concepción tradicional de la enseñanza involucra un concepio de aprendizaje

neutral, transparente y apolítico. En la pedagogía críiica, en cambio, se concibe el

aprendizaje como un proceso vinculado a los conceptos de poder, politica, historia y

contexto, lo que impulsa a crear un propio sistema de ideas, promoviendo un

compromiso con formas de aprendizaje y acción en solidaridad con los grupos

subordinados y marginados, con centro en el autofofalecimiento y en la transformación

social. Aspecto que se relaciona estrechamente con el construccionismo, donde el

conocimiento transforma la espera subjetiva del estudiante para que el mismo pueda

transformar, posteriormente su contexto inmediato.
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Hay que tomar en cuenta que para Fteire la práctica educativa debe tomar un matiz

más directo, específico y actualizado, para presentar los saberes que se consideran

indispensables en la práctica docente de educadoras y educadores críticos o

progresistas y reafirmar la propuesta de una pedagogía fundada en la ética y el respeto

a la dignidad y autonomía del educando, más en esta época donde se ha vuelto

impersonal la educación mediada por lo virtua!, y se consiga que el alumno se

apropie de saberes para desarrollar una práctica pedagógica crítica coherente con su

entorno, no por ello lo viftual es perjudicial, sino que es un ambiente en donde se debe

incursionar y ahondar para el aprovechamiento y progreso de la educación, en este

caso en el contexto guatemalteco, para insertar en la sociedad educandos y

educadores transformativos vinculados con el progteso tecnológico.

Uno de los aspectos que no escapa al análisis en este estudio es el rendimiento

académico, en donde se ha acostumbrado medir o establecer a través de pruebas

objetivas, en donde se evalúa básicamente lo memorístico y no lo significativo,

comprendiendo lo significativo de un conocimiento, como aquello que pude ser

aplicable, comprensible y factible en un contexto propio (en Ia cotidianidad), aspecto

que se desvincula de lo construccionista.

El rendimiento académico, como se maneja cotidianamente nos remonta a la

evaluación escolar en donde una puntuación obienida determina, califica y clasifica a

una persona, en el sistema escolar como con alto o baio rendimiento académico de

acuerdo a las normas estandarizadas por las autoridades educativas, ya sea a nivel

institucional (tal es el caso de las instituciones privadas) o a nivel ministerial (para las

escuelas públicas).

Para efectos de nuestro estudio probablemente cambiaremos algunas formas de

evaluaciones de los aprendizajes, para obseryar y comparar resultados al momento del

análisis.
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En este sistema tradicional es muy difícil que el evaluador tome en cuenta que

intervienen además del nivel ¡ntelectual, variables de personalidad (extroversión,

introversión, ansiedad) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento académico

no siempre es lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de escolaridad,

sexo, aptitud. (Cortez, 1993) El nivel de conocimiento expresado en una nota numérica

que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del

proceso enseñanza aprendizaje en el que padicipa, y tiene como objetivo alcanzar la

máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus

capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales.

Por otro lado la evaluación consiruccionista, es una alternativa donde se evalúa que el

aprendizaje tenga lugar en ambientes reales (mínimamente con situaciones cotidianas),

especificando estrategias instruccionales que ayudarán al estudiante a explorar temas

y a pensar en un área determinada, por si mismo, para llegar a conclusiones, hacer

deducciones e inferencias. La evaluación es más subjetiva, teniendo en cuenta la

situación contextual del educando. Esta más dirigida hacia los procesos de

construcción del conocimiento; lo cual no siqnifica que no se pueda realizat una

evaluación de este tipo, sin embargo invita a ser más flexible, dominar más

conocimientos y construir nuevos por parte del evaluador, que en nuestro contexto es

el maestro.

En síntesis comprendemos, desde la perspectiva construccionista, que el rendimiento

académico es la efectiv¡dad del desempeño del estudiante en la resolución creativa de

problemas y crear e implemeniar proyectos, lo que lo hace competente en un área

específica.

En la metodología construccionista se resalta el proceso interno de razonar

construyendo su propio conocimiento. La conformidad es esencial y el pensamiento

divergente, la correcta resiructuración del propio conocimiento. Debe basarse en las

estructuras mentales, o esquemas, existentes en el estudiante, como los mapas



conceptuales. Esto es favorecedor cuando tomamos el modelo virtual de enseñanza

donde el estudianie tiene la ventaja de llevar su propio ritmo de aprendizaje y

retroalimentar los conocimientos y reestructurarlos.

EI papel de la memoria en el proceso de aprendizaje queda en un segundo plano (no

significa que no interese y sea impodante) ya que el construccionismo está dirigido a la

"creación de significados a partir de experiencias" (Bernard ei al, 99). Lo que se

conoce del mundo nace de la propia interpretación de las experiencias; el conocimiento

debe ser significativo para que el estudiante lo aprenda. Por ende, el conocimiento no

se trasmite, si no que es producto de la elaboración mental, implicando una acción

sobre nociones, juicios, concepciones previas, mediatizada pot la interacción con los

objetos y fenómenos de la naturaleza. Es importante reconocer que la visión del

constructivismo se hace construccionista cuando la construcción del conocimiento se

hace a nivel inter-psíquico, a nivel colectivo, promoviendo el desarrollo de ciertas

capacidades y superando el énfasis en el aprendizaje memorístico de contenidos.

Se comprende por percepción del rendimiento académico del estudiante a las ideas

posteriores que él tiene sobre su desempeño en las actividades donde necesitó aplicar

su conocimiento. En ocasiones tal percepción no es satisfactoria, por múltiples factores

y eso también se eviclencia en una expresión cuantitativa, es decir en la nota de unidad

o de actividad.

Actualmente, en el sistema educativo quaiemalteco se ha implementado, dentro de las

normas del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para los Niveles de

Educación Preprimaria, Primaria y lvledia de los subsistemas de educación escolar y

extraescolar en todas sus modalidades, en el capítulo Vl los Procesos de mejoramiento

de los aprendizajes, específicamente los siguienies aficulos:

Adiculo 11. Definición. El proceso de mejoramiento de los aprendizajes es continuo.

Está constituido por las actividades de aprendizaje y evaluación que la o el docente

aplica o desarrolla, tendentes a mejorar el nivel de logro de los aprendizajes.
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Articulo 12. Planif¡cación y ejecución del proceso de mejoramiento. Este proceso debe

planificarse y realizarse inmediatamente después de cada actividad de evaluación, con

base en las necesidades detectadas en cada una de las actividades de evaluación de

los aprend¡zajes realizadas. Las y los estudiantes, que pot causas justificadas

(migración, enfermedad u otras), no hayan podido seguir el proceso de evaluación, en

el grado donde están inscritos(as) tendrán derecho a las actividades de evaluación

tendrán derecho a las actividades de evaluación a las de mejoramienio, si fueran

necesarias.

Esta es la ún¡ca información que se ha presentado por parte del Ministerio de

Educación, puesto que no han unificado ni sistematizado los procesos de ejecución del

plan de mejoramiento de procesos de aprendizaje. Por lo que nos inieresa presentar

una alternativa de presentación y ejecución de los mismos, es decir a través de una

plataforma viriual, en donde los estudiantes intetactúen entre ellos y con los profesores,

lo hagan a su riimo y de una forma controlada para el profesor.

La intensión es a partir de este estudio proveer de un espacio diseñado la utilización

de herramientas para mejorar el rendimienio académico frente a una computadora o

para sacarle mayor provecho al internet con el afán de esclarecer dudas y enseñar, un

poco más o reforzar los cursos de biología y matemática.

Es por ello que la Plataforma Virtual Chamilo es la herramienta propicia, que se deriva

de e-Learning, que es el suministro de programas educacionales y sistemas de

aprendizaje a través de medios electrónicos. Se basa en el uso de computadora u otro

dispositivo electrónico, como el teléfono móvil, para proveer de material educativo;

diseñada para resolver alqunas dificultades de tiempo, sincronización de agendas,

asistencia y viajes, que son problemas típicos de la educación tradicional. Y desarrollar

el máximo potencial de la educación electrónica.

Específicamente Chamilo es un sistema web libre (el valor del software es libre) que

organiza procesos de enseñanza y aprendizaje a través de contenidos, permit¡endo,

enire otros, un modelo pedagógico instruccional e interacciones colaborativas.
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La variedad de herramientas que provee permite crear un ambiente de aprendizaje'

que nos permitirán acercarnos a la explicación de si el campus es factible en el

contexto educativo guatemalteco; cuando se crea un curso se puede:

Desarrollar un plan de formación pedagógica'

lmportar documentos (audio, video, imagen) y publicarlos,

Crear pruebas y evaluaciones,

Orcanizat la entrega de trabajos en línea'

Publicar anuncios enviados,

Añadir enlaces,

Crear grupos,

Participar en una clase virtual'

Gestionar notas,

Crear encuestas,

Añadir un wiki (es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por

múltiples voluntarios a través del navegador web' los usuarios pueden crear'

modificar o borrar un mismo texto que comparien) para colaborar en la creacion

de documentos,

Usar un calendario de cursos,

Gestionar un proyecto e-learning

Sequ¡r las estadísiicas del curso de aprendizaje y guardar los cursos'

Chamilo permite realizar

hasta las más comPlejas

acciones tan sencillas como subir un documento de Word'

como crear un blog.

El uso de esta plataforma se ha implemeniado en el Instituto Evangélico Arnérica

Latina a inicios del año 2Q12 como herramienta para facilitar el proceso de enseñanza

aprendizaje; esta plataforma como se ha visto posee una gama de herramientas

disponibles para que el profesor pueda aprovecharlas, sin embargo, inicialmente se

está uiilizando para cargar y descargar tareas básicamente En esta investigación se
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pretende mostrar una forma de buscar el máximo funcionamiento de todas las

herramientas de la plataforma.

La herramienta brinda un espacio virtual muy r¡co, pero poco explotado, permite el

acceso de una forma sencilla, llamat¡va, atractiva y fácil de información ilimitada;

también permite comunicarse en una comunidad educativa, que le permita comprender

y explicar a otros los nuevos conocimientos valiéndose de las discusiones en línea, por

ejemplo. Dándole su carácter asequible, siendo esto un elemento impoftante puesto

que si esta herramienta es asequible, podríamos aprovecharla para hacerla factible en

(para) el aprovechamiento académico de los estudiantes.

Todo esto nos lleva a innovar en el proceso de enseñanza aprendizaje, en esta

investigación con la colaborac¡ón de los estudiantes, y partiendo desde sus

expectativas y necesidades metodológicas para apropiarse del conocimiento, desarrolle

Ias competencias necesarias para responder a la vida moderna. Las plataformas

potencian el proceso de enseñanza aprendizaje cuando se están orientando

adecuadamente, en el sentido de que el profesor provee de las actividades necesarias

que permitan utilizar el espacio como una comunidad de intercambio ¡ntelectual, por

ejemplo situaciones de la comunidad que puedan resolver o problemas aplicables al

entorno inmediato, irabajos en grupos como el diseño de proyectos.

Dentro de las actividades que pueden introducirse al campus virtual están los

proyectos, tutorías online, comunicación simultánea y no simultánea, con alumnos y

maestros, que faciliten aprender en comun¡dades realizando prácticas, solucionar

problemas auténticos (simu¡ados o reales), por ejemplo los problemas de los ba ios o

colonias de la vida cotidiana. lmpulsando Ia socialización, el aprendizaje cooperativo y

las experiencias con problemas y contextos similares al mundo real, esto es un

aprendizaje activo.

En el aprendizaje activo comprenderemos al estudiante como el sujeto protagón¡co de

la construcción de su conocimiento, y esta basado en experiencias reales que pueden

incluir oportunidades para que los alumnos reflexionen con el profesor o con otros



estudiantes en la misma sala virtual, generando, a partir de los proyectos, las

simulaciones y la resolución de problemas, el pensamiento crítico dándole los insumos

para tomar decisiones individuales y/o grupales, todo lo cual, como ganancia

secundaria fomenta la creatividad para desenvolverse en la vida diaria.

La intencionalidad del proyecto de investigación es establecer un programa virlual con

actividades relacionadas al constructivismo que pueda coadyuvar con el aprendizaje

individual del alumno e incidir en el rendimiento académico de los mismos.

Actualmente el aprendizaje es evaluado a través de diferentes metodologias, en este

estudio exploramos el uso del método del aprendizaje basado en problemas (ABP) que

es un método que busca integra y organizar la información buscando la solución de

problemas de la vida real y pueden confluir las diferentes áreas del conocimiento que

se pueden poner en juego para dar solución al problema. En este sentido se acopla a la

visión construccionista que afirma que el conocimiento de todas las cosas en un

proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna conforme el

individuo obtiene información e interactúa con su entorno.

El construccionismo nos permite comprender como a través de procesos como la

asimilación y la acomodación de información construimos nuevos conocimientos

basados en la experiencia. Comprendemos por asimilac¡ón ocurre cuando las

experiencias de los individuos se alinean con su representación inierna del mundo.

Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente, y por acomodación al proceso

de re-enmarcar su representación mental del mundo externo para adaptar nuevas

experiencias o como el mecanismo por el cual el incidente conduce a aprender.

Por ejemplo cuando se actúa con Ia expectativa de que el mundo funciona en una

forma y no es cierto, se falla a menudo. Acomodando esia nueva experienc¡a y

rehaciendo la idea de cómo funciona el mundo se aprende de cada

experiencia.

El construccionismo gira alrededor de dos ideas principales. La primera es

concepción constructivista del aprendizaie; y la segunda es que la enseñanza

la
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organiza en torno a tres puntos centrales como la responsabilidad del propio proceso

de aprendizaje, la actividad mental constructiva se aplica a contenidos y que esia

última condición condiciona el papel delfacilitador.

En este sentido el papel protagónico lo tiene el alumno en cuanto a la apropiación y

análisis de los conten¡dos para la construcción de su aprendizaje y nadie puede

sustituir esta tarea. Por lo que la enseñanza está totalmente mediatizada por la propia

actividad mental constructiva del alumno. La actividad del alumno no está limitada

cuando el individualmente manipula, explora, descubre e innova, sino también cuando

lee o escucha las explicaciones delfacilitador.

Toda La actividad mental constructiva se basa en contenidos ya elaborados, a nivel

social, por ejemplo se construyen las normas de relación social, pero estas normas son

las que requlan normalmente las relaciones entre las personas.

En este sentido el facilitador o maestro, no debe limitarse únicamente a crear ias

condiciones ópiicas para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva

rjca y diversai pues debe además intentar esta actividad con el fin de que la

construcción del alumno se acerque de forma progresía a lo que significan y

representan los contenidos como saberes culturales.

El construccionismo está basado en el aprendizaje significativo; el cual establece que

surge cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los

conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya

posee. Es decir construye nuevos conocimientos a partir de conocimientos que ha

adquirido anteriormente, por lo cual no relega o anula la memoria.

Este tipo aprendizaje puede ser por descubrimiento o receptivo, pero lo fundamental es

que construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello; a veces

se construye al relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y

otras al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene.
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En conclusión el aprendizaje significativo precisa de condiciones como que el contenido

sea potencialmente significativo, con una disposición favorable y conocimientos

süficienies del estudiante

También es importante para esta investigación reconocer que el construccionismo

puede tener algunas variaciones como el aprendizaje generativo, aprendizaje

cognoscitivo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje contextualizado,

construcción del conocimiento y aprendizaje basado en problemas.

Por lo que en esta investigación tomaremos aspectos de la variante denominada

aprendizaje basado en problemas debido a que la comunidad educativa que puede

fomentarse a nivel virtual es un ambiente propicio para el aprendizaje basado en

problemas cuya estrategia es primero, presentar el problema, se identifican las

necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa

al problema. En el transcurso de la resolución los alumnos pueden trabajar de manera

colaborativa en pequeños grupos, pata compartir experiencias de aprendizaje para

practicar y desarrollar habilidades como observar y reflexionar sobre actitudes y

valores, aspectos que pueden ser evidenciados en la opción de chat del campus vidual

Chamilo.

En las actividades grupales se ioman responsabilidades y acciones que son básicas en

su proceso formativo acá se identif ca el compromiso del estudiante en forma individual

para construir su conocimiento y por ende apropiarse del mismo.

Una de las ventajas, para los alumnos, es que sus conocimientos se vuelven relevantes

en el mundo exterior al ambiente educativo, afrontando así la realidad, asumiendo retos

y responsabilidades y sin temor al trabajo colectivo; inf¡riendo que a nivel de

interpretación no tienen un contexto fisico limitante como un aula, sino un espacio

completo a nivel virtual y sin restricciones en cuanto a las posibilidades y recursos para

resolver los problemas.
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El alumno es el que busca el aprendizaje que considera necesario para resolver los

problemas que se le plantean; en este punto hay que poner especial atención puesto

que no es que se deje al alumno sin un marco de referencia, según el

construccionismo, se le presentarán todas las herramienias posibles para que siente la

base de su respuesta al problema y el construya y enriquezca su solución.

Se fomenia también el desarrollo del pensamiento crítico que consiste en analizat y

evaluar analizar la validez y comprensión de los razonamientos. En este sentido el

aprendizaje basado en problemas es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la

que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes

resulta importante como el desarrollo del pensamiento crítico, pues un grupo pequeño

de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizat y resolver un problema

seleccionado o diseñado especialmenie para el logro de cieftos objetivos de

aprendizaje y en el trayecto del ejercicio analizar y concluir sobre la utilidad o no de sus

razonamientos

Entonces además de la obtención de conocimiento propio de la materia, pueden hacer

un diagnostico de sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la

impodancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y

sintesis de información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. Y

así se apoya el desarrollo el pensamiento crítico.

Esta metodología busca que el alumno comprenda y profundice adecuadamente en la

respuesta a los problemas que se presentaran para aprendet, abordando aspectos de

materias diversas, lo cual hace de esta forma de aprendizaje una variante muy rica e

integradora pues pueden tomarse aspectos de otras áreas cieniíficas para apoyar eI

nuevo conocimiento, infiriendo que facilita a su vez un aprendizaje integrador, donde el

alumno puede abstraer y relacionar múltiples campos de estudio.

En el caso de este tipo de aprendizaje el tutor no es la autoridad del curso, los alumnos

solo se apoyaran en él para la búsqueda de información, el proporciona además el
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problema a resolver el cual será el detonador para que los alumnos ¡dentifiquen los

temas de aprendizaje en forma independiente o grupal.

La información para la resolución del problema es buscada, aportada, o bien generada

por el mismo individuo o grupo. Aspecto que puede satisfacer la web, en este caso,

pues es un medio rico en información. Por lo que los alumnos identifican necesidades

de aprendizaje, investigan, aprenden, aplican y resuelven problemas. Participando

activamente en la generación de una secuencia de aprendizaje, este aprendizaje por

ende estimula una mayor motivación, pues el estudiante se involucra porque siente que

tiene la posibilidad de interactuar con la realidad y observar los resultados de su

interacción con el conocimiento, en otras palabras él es el protagonista y constructor de

su conocimienio.

Debido a la importancia del aspecto motivación en los procesos de enseñanza

aprendizaje en cualquier contexto educativo, es importante establecer que la

motivación se refiere a que el sujeto es una realidad auto dinámica, en otras palabras

puede moverse a sí mismo y es capaz de comprender el porqué de su movimiento o

hacer en los diferentes quehaceres cotidianos.

Los estudiosos establecen que sin motivación no hay aprendizaje y que la función

prirnordial del maestro, facilitador o tutor es la motivación; aspecto que es impoftante

analizar, el facilitador debe tener su motivación y motivar al aprendizaje, sin embargo el

estudiante es el que posee, a su vez, su propia motivación aspecto totalmente

individual.

Sin embargo el papel motivador del tutor debe mantenerse a lo largo de los procesos

de aprendizaie, iniciando con originar el interés por el iema, dirigir y mantener el

esfuerzo en la producción de conocimiento y mantenerse con la visión de que todos,

junto con é1, logren el objeiivo de aprendizaje preftado, si el proceso de aprendizaje

tiene éxito, nuevas motivaciones para nuevos procesos se hacen manifiestas. Además

debe tenerse en cuenta la diversidad de personas, cada una tiene varias razones que

ayudar a in;ciar y mantener su motivación
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Por lo que la motivación como proceso auto-energético de la persona, lim¡ta la función

del profesor a ser un agente exterior que trata de desencadenar las fuelzas interiores

del alumno; por lo que los incentivos tienen un valor moiivacional limitado. La misma

actividad incentivadora produce distintas respuestas en distintos individuos, o incluso

en el mismo alumno en diversos momentos según sea su interpretación y su situación

emocional.

La motivación en los procesos de enseñanza aprendizaje debiera ir acompañada de

una individualización y adecuación a las peculiaridades del alumno en la que influyen

sus rasgos de personalidad y su historia de vida.

Tener presente que es más importante crear interés por las actividades que pot los

mensajes, permite apoyarse en los intereses de los propios alumnos y conectarlos con

los objetivos de aprendizaje. En la práctica cotidiana se observa que la mayoría de

profesores tienden a buscar técnicas interesantes para ellos pero no provocan ninguna

motivación en los alumnos.

Entonces, los alumnos no se moiivan por igual, por lo que es importante buscar y

realizar actividades motivadoras, pariiendo de sus propuestas, que impliquen una

mayor participación del alumno. Claro no se pretenderá con esto que todos los alumnos

estén motivados en un cien por ciento. Pero si es claro que se motiva más y mejor

quien mayores y mejores experiencias vive en el aula y en nuestro caso particular en la

plataforma vi(ual.

Los principales aspectos a tomar en cuenta para promover la motivación dentro de las

estructuras de educación tienden a prestar principal atención a la personalidad del

maestro (una personalidad dinámica, sugestiva, estimulante y con acentuadas

características de liderazgo democrático); el material didáctico (todo lo que haga el

asunto más concreto, intuitivo e interesante); y el método o las modalidades prácticas

empleadas por el profesor.
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En síntesis motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos por los valores

contenidos en la mater¡a, excitando en ellos el interés de aprenderla, el gusto de

estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige.
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REFERENTE TEÓRICO METODOLÓGICO

La metodología cualitativa se plantea para descubrir o plantear preguntas que ayuden a

reconstruir la realidad tal como la observan los sujetos de un sistema socia¡ definido

(Sampieri y Cols, 2003). No pretende probar hipótesis ni medir efectos, el objetivo

fundamental es describir lo que ocurre en nuestro alrededor, entender los fenómenos

sociales, por eso es común que las hipótesis surjan en el mismo transcurso de la

investjgación. El contexto cultural es muy importante, por ello se investiga en los

luqares donde las personas realizan sus actividades cotidianas.

Al contrario que la metodología cuantitativa, no requiere un exhaustivo análisis

numérico, tablas ni formulaciones estadísticas, pero si de un lenguaje conceptual y

metafórico. En lugar de intentar obtener resultados pan generalizar a un colectivo

grande lo que le ocurre a una pequeña muestra, la investigación cualitativa trata de

captar el contenido de las experiencias y significados que se dan en un único caso,

concretizando resultados. lvlás que variables exactas se valoran conceptos amplios,

cuya esencia no se captura solamente a través de mediciones. El investigador necesita

integrar tarnbién en sus esiudios los puntos de visia de los pafticipantes. Es por esto

que resulta un proceso flexible, basado en modelos de recolección de daios taies como

descripciones, observaciones y diá ogos sobre cuestiones abiertas.

La presente investigación se orientó desde la investigación tipo exploratoria de

carácter cualitativo, considerando que en nuesiro pais existen pocos estudios

documentados sobre el tema abordado. Este tipo de esiudio sirvió para

familiarizarnos con el fenómeno, relativamente desconocido en nuestro contexto,

obteniendo información sobre la funciona¡idad de los programas virtuales de trabajo

académico y su factibilidad como herramienta de aprendizaje para los alumnos del ciclo

diversificado de los estudiantes brindándoles una oportunidad para mejorar una nota

menor a los estándares determinados por ei mÍnisterio de educación. La investigación

expioratoria permitió presentar conclusiones y recomendaciones que pueden ser

utilizadas en futuros estudios para profundizar en la dinámica del fenómeno y producir

más información
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FASES:

2.

1.

3.

5.

6.

Propedéutica: inducción sobre el desarrollo del proyecto extraordinario de

investigación con fines de graduación que abarcó desde la orientación

metodológica del proyecto hasta el primer acercamiento a la realidad.

Documentación bibliográfica: se realizaron lecturas preliminares, revisión de

antecedentes, elaboración de fichas bibliográficas de crítica y de resumen,

condensación de la información en la tabla del vaciado.

Diseño del proyecto: se elaboró el perfil del proyecio de investigación, que

incluyó el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico conceptual

y el marco metodológico; así como la elaboración de los instrumentos

pertinentes para Ia recolección de datos en el trabajo de campo.

Trabajo de campo: se recolectaron datos a través de anál¡sis de expedientes

académicos, Iluvia de ideas; además utilizamos la observación no partic¡pante

(observación en la cual el investigador no involucró sus emociones en la

actividad investigadora), observación participante (en la que los investigadores

intervenían promoviendo el dialogo a través de preguntas), diálogos informales y

entrevistas con los alumnos y maestros; listas de chequeo para verificar el uso

del campus virtual por parie de los estud¡antes y profesores.

Elaboración e implementación de actividades enseñanza aprendizaje: se utilizó

la lluvia de ideas con los estudiantes y docentes para determinar el tipo de

actividades que son necesarias para maximizar la utilidad del campus virtual y

darle todas las oportunidades posibles al estudiante para beneficio en su

rendimrenlo académico.

Retroalimentación: se discutió el proceso del trabajo de campo. Se organizaron

grupos focales y pruebas de aprovechamiento elaboradas por los

investiqadores.

Clasificación de la información: se compararon los resultados obtenidos de la

maximización del campus vidual con las estadísticas de la unidad anteriot en

cuanto a promedio de notas en brologia.



8. Análisis de la lnformación: se estudiaron los datos recabados en la

retroalimentación para deierminar si el campus virtual fue de beneficio o no en

los estudiantes de quinto bachillerato con orientación en computación del

Instituto Evangélico América Latina.

Describiremos. a continuación, tos instrurnentos que obedecen a la investigación

cualitativa que se utilizaron, en este trabajo.

La observación es una técnica de investigación básica, sobre la que se sustentan todas

las demás, establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es

observado, siendo es el inicio de toda comprensión de la realidad

La entrevista semi-estructurada es aquella en la que, como su propio nombre indica' el

entrevistador despliega una estrategia mixta' alternando preguntas estructuradas con

preguntas espontáneas según el rumbo e interés del investigador' Esta forma es más

completa pues, mientras la parte preparada permite comparar y gu¡ar, la parte libre

permite profundizar. Por ello, cede un espacio para una mayor libertad y flexibilidad en

la obtención de información.

La observación no participante en esta el investigador no forma pafte del grupo a

estudiar, no participa ni modifica, la presencia de este es desconocida por el grupo o

por algunos de sus miembros, así como también traia de no dejarse afectar por las

percepciones de las personas a quienes observa

La observación participante se lleva a cabo cuando para obtener los datos

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir

información "desde adentro".

el

la

El análisis de expedientes es el

estudiantes con bajo rendimiento

estudio del historial académico (en este caso) de los

académico en los cursos de matemática y biologia

La lluvia de ideas es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de

nuevas ideas sobre un tema o problema determinado- Es una técnica glupal que



genera ideas originales en un ambiente relajado y que evidencia la necesidad del

grupo.

Como grupos de discusión comprendemos a la técnica que se emplea cuando las

personas están reunidas y discuten sobre un iema de interés común, con el apoyo de

un moderador, la finalidad es adquirir más información sobre el tema o/y tomar

decisiones conjunias.

Los grupos focales están típicamente compuestos por 7 a 10 participantes,

seleccionados por tener ciertas características en común y que guardan relación con el

tema o tópico que se desea tratar en el grupo. Esta técnica se puede repetir varias

veces con gente diferente.

Los diálogos informales son charlas que se dan en la cotidianidad con base en el tema

o fenómeno a indagar. Son ocasionales, sin planificación y suelen ser muy

enriquecedores pues se conversa sin restricciones y con total libertad, arrojando datos

importantes sobre la perspectiva de los participantes en los estudios, o de personas

que tienen una visión fuera del grupo o grupos a investigar.

35



CAPíTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIéN DE RESULTADOS

En este capítulo se describe el análisis y discusión de las eiapas de la investigación,

que obedecen a los objetivos específicos planteados; de acuerdo mn la prob¡emática

¡denlificada.

Analizamos el alcance del objetivo referido a la elaboración de act¡v¡dades de

enseñanza-aprendizaje, a través del programa virtual en las materias de Biología y

Matemática.

El proceso para lograr el alcance de este objetivo inició cuando los investigadores

selecc¡onaron la muestra, que in¡cialmente se proyectó a los discentes que obtuvieron

un resultado no aprobado en la institución educativa en las materias de Matemática y

B¡ología en el pasado ciclo escolar; para que eltrabajo de campo diera inicio antes del

pr¡mer reporte de evaluación de la ¡nstilución.

De acuerdo al cronog€ma rec¡bido para el inic¡o del trabaio de campo y en v¡sta del

tiempo disponible, se acordó cambiar la muesfa in¡cial, al proyectamos a los

eslud¡antes de estos cürsos, que obtuv¡eron un resultádo no aprobado en la inslitucón,

al final de la primera unidad del ciclo escolar vigente; y de esta forma presentar un

estud¡o real y can datos recientes.

Para efectos del alcance del objet¡vo mencionado se ¡n¡c¡o con la exploración del

fenómeño denominado'baio rendimiento', para lo cual, la muestra seleccio¡ada

proporcionó información a través de una entrevista realizada a cada estudiante, con el

f¡n de determinar el concepto de bajo rend¡miento académico desde su perspectiva.

Entre la informac¡ón obtenftJa en este ejerc¡c¡o se destaca la s¡gu¡ente:

"1-Sub¡r a un nivel máximo para realizar los exámenes sacar un mejor punteo en

las pruebas; 2. La dedicación que uno le da a hacer las cosas de la mater¡a y el

esfuezo; 3. Tener cierta nota y mantenerla; 4. Cuando podemos dar más de lo

que sabemos; 5. Es @nforme nuestras ac{itudes qüe Io vamos hacer; y 6. Es el



punteo que obtenemos en la clases."(La numerac¡ón se debe a la separac¡ón de

las respuestas de los discentes) Grupo de Estudiantes (Comunicac¡ón personal,

matzo 2012L

En base a las respuestas anteriorés, se observa que et estudianG comprende por

rendimiento académico, un concepto que no se limita a un punteo cuantitativo que

debe mantener; la base ¡ntrlnseca en d¡chas respuestas es que €l rend¡m¡€nto

académ¡co es la motivación e interés índividual que poseen los discentes para generar

una respuesta acertada en una prueba, que en su mayoría, es memorís1ica, no

aplicativa.

Esta fa(ra de motívac¡ón a juicio de los investigadores, era evidente al inicio de este

estudio reflejándose en el record académ¡€o de los estud¡antes de la muestra, donde

se exp¡esan resultados por debaio de la noma tanto para el Minister¡o de Educación

como para la lnstituc¡ón educativa.

Esto se refuerza con las rcspuestas de los mismos estudiantes en relación a otros

aspeclos que ellos @nsideraron ¡nfluyentes en el rendimiento académico, además de

una calificac¡ón cuantitat¡va; mencionaron que amerita:

"1. Más ded¡cación; 2. S¡ la materia llama ¡a atenc¡ón o no; 3. El t¡po de

actividades que se hallan, cumpl¡r en todos los aspeclos; 4. En ser activo en

clase, etc.; 5. La conducta dentro del aula; y 6. Poner atención en clases, estar

pendiente de esto, si porque es base a lo aprendido en clas". (Grupo de

Estudiantes. comunicacién personal mar¿o 2012).

A nuestro iu¡c¡o, se ev¡denc¡a que los estudiantes no alcanzaron la nota esperada por la

falta de motivación hacia el procesamiento y adquisición de intormación de los temas

estudiados en los cursos. Por lo que ¡nterpretamos que la mot¡vadón apoya e ¡mpulsá

el cumplimiento de los aspec{os que requ¡erE¡ la mater¡a dentro del aula, como:

atender instrucciones en clase, colaborar e involucrase más en su propio proceso de

construcción de conocimientos.
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En relació¡ a las coricepciones de evaluación de los aprendizajes o rend¡m¡ento

académ¡co, se consideró pertinente realizar una entrevista en forma ¡ndiv¡dual a los

docentes de B¡ología y Matemática que part¡ciparon en el eslud¡o; proporcionando

informac¡ón valiosa del concepto que manejaban de rendimiento académico, resaliando

que "es la forma en que los alumnos rinden en clase, este rend¡miento se ve reflejado

en el punteo obtenido como resultado de los ejercicios que hacen y dejan de hacer, se

categoriza a un alumno que posee un buen rendim¡enlo académ¡co cuando obtiene una

nota alta ejemplo 80 puntos... pero realmente hay que evaluar cuánto aprend¡ó,

porque es tan complejo el hecho de decir saco 80 puede ser que copió la tara, copió

el examen a la larga no se sabe pero si se nota cuando la gente ha aprend¡do."

(Docente de Matemática, comunicac¡ón perso al, marzo 2012)

Se pone de manifiesto que e{ concepto de rendimiento académico del docente de

Matemática no está fundamentado en una teorla Ps¡copedagógica, y desconoce la

teoría construccionista que se loma como referenie teór¡co psicológico en esta

¡nvest¡gación; la cual d¡cia princip¡os en relación a la adquis¡ción de ¡nformación ( hay

que darle toda la información al estudiante, en diveGas formas para motivarlo efl sus

procesos ¡ndividuales de aprend¡zaje), para que con sus herramientas ¡nternas

construya su pmpio conocimiento y sea capaz de resolver problemas y crear proyectos

relac¡onados a los temas estud¡ados.

Por aparte la docente del curso de Biologia, define el concepto de rend¡miento

académico como: "la exprcsión que va a tener el estud¡ante respecto a algunos

contenidos que yo le dé y que los puede aplicar no solo en el momento s¡no que en

otros; haciendo proyectos, resolviendo problemas." (Docente de Biología, comunicación

persona¡ mazo 20'12)

Se rescata de esta concepción que el rend¡m¡ento ac¿démico se demuestra en la

forma como el estudiante resuelve problemas u origina proyectos con base en los

conocimientos proporcionados. Definición que se apega a la establecida por la teoria

construccionista; mantiene que el rend¡miento académico se ve refleiado en la
resolución de problemas. Para esia actMdad el discente debe partir de los
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mnocimientos que el docenle ha puesto a su disposición, donde las asoc¡aeiones que

real¡ce le perm¡tan al discente trasladar sus conoc¡mientos a otros niveles de la vida

cotid¡ana o cientÍficos, no limitando al estudiante a responder memorísticamente en una

prueba objetiva y directa.

La defiñic¡ón de la docente de B¡ología se diferencia esencialmente de la del docente

de Matemática, la docente t¡ene conocimientos de la teoría Construccionista aunque

t¡ene poco tiempo de haber¡a escuchado, ahora conozco que es una teoría

relat¡vamente nueva, e intetesante porque integra muchos elementos. Parece ser una

rama del construct¡üsmo, no deia de lado la memor¡a y de alguna foma util¡za la

tecnolog¡a mmo medio para darles oportunidades a los estud¡antes para trasladarle la

informac¡ón, dándole la acc€sib¡lidad- Me llama a reflexionar que no me conforme a

dar una sola vez un tema a un grupo, debo agotar recursos [...] Pienso que en el bajo

rendimiento académico influye la s¡tuación de la memor¡a, la metodología que utiliza el

docente, la forma de trasladar los conocimientos a los estud¡antes, desde el punto v¡sta

estudiant¡|, el hecho de la atencíón y de repente algunos problemas de la vida

académ¡ca del estud¡ante-" (Docente de B¡ología, comsnicac¡ón personal marzo 2012).

Básicamenb se observó que en las respuestas de ambos docentes existen

discrepancias, la maestra de B¡ología provee un concepto más claro y apegado a la

teoría construccionista, y es consciente de su responsab¡l¡dad docente; en tanto que las

respuestas del docente de Matemát¡ca refleian poco conocim¡ento sobre el

construcc¡onismo además traslada la responsabilidad del bajo rendim¡ento a los grados

anter¡ores, por ende a los otros docentes y al pasado, tendiendo a delegar la

responsabil¡dad a otros.

La teoría construccionista establece que según la comprensión del conc€pto de

aprendizaie del docente, así diseñaÉ este trodo en el proceso de enseñanza-

aprendizaie, Es dec¡r que si el do€nte comprende el agendizaie como un pro@so

intemo d¡námico e indiv¡dual del estudiante, donde su papel es el de tutor, y le

proporcione todas lag actividades necesarias y d¡versas gue permitan al estudiante

construir su propio mnocim¡ento; esto obedeceria a la teoría del aprendizaje



construcc¡onista y sus acc¡ones estarían en su mayotía dirigidas a este eiercicio en la

creac¡ón de sus ac{¡vidades de enseñanza-aprend¡zaje más sign¡f¡cativas para el

discente. Fomentando la producción de actiüdades dinámicas en la metodología, y el

estudianle adquiera la ¡nformac¡ón y poster¡ormente la procese.

Las respuestas en las entrev¡stas hacen referenc¡a al uso y desanollo de act¡vidades

d¡señadas para el proceso de enseñanza-aprendizaie- Se consideró importante

conoc€r la metodología utilizada por ambos docentes, para confrontar la teoria con la

práct¡ca docente.

A juic¡o de los investigadores, se pensó ¡mportante establecer s¡ la metodología y las

actividades que el prolesor utilizaba, incidía en el bajo rend¡miento de los estudiantes.

Se les propuso a los estudiantes describir la metodolog¡a que el profesor ¡mplementaba

en el salón de clases; estos respondieton:

"'l. Nos pone la operac¡ón luego nos da los pasos para resolverlos de forma que

se haga más fác¡l; 2. Calif¡ca indiv¡dualmente para determ¡nar en donde está el

error; 3. La mayor parte det tiempo trabaia en grupo; 5. Por ser más dist¡aído,

va muy rápido; 6. Escribe la defnic¡ón, luego da ejemplos, la hoja de trabajo,

prueba. No dice¡ delalle en que fallaste. Si para aprender de mis errores; 7. $e

pierden más puntos en el examen porgue todavía llego al examen con dudas

sobre los temas; y 8. Expl¡ca bien." (Grupos de estud¡antes, comunicac¡ón

personal, marzo 2012).

En Matemática, solo se uül¡za una línea metodológica basada en una explicación

mag¡stral, en ningún momento, según lo referido por el docente 'y lo observado en la

práct¡ca, se aplica el conocimiento a situaciones de la vida real o resoluc¡ón de

problemas cotidianos donde se empleen los temas vistos. En B¡ologla se ¡mplementan

actividades d¡versas, pero solo se da una explicación, generalmente magisttal de los

contenidos. Por lo que ambos cursos no obedecen a la metodología mnstruccionista,

que establece que se debe proveer de mater¡ales diversos al discente, con diferentes

explicac¡ones de un mismo tema para que elÜa la forma que le convenga para
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apropiarse de¡ conocimiento y se comprometa con la construcción de su conoc¡m¡ento

y le sean s¡gn¡f¡cativos.

La mayoría de los estud¡antes en los diálogos informales e incluso en las entrevistas,

expresan que la forma de dar la clase de los profesores es "muy buena", pero los

resultiados en las evaluac¡ones demuestran que hay defic¡encias, esta percepción de la

metodología del maestro por los estudiantes no es obiet¡va, a juic¡o de los

investigadores, pues ambos catedráticos son car¡smát¡cos en su trato con los

esludianles-

Esto se ref¡eja en las opin¡ones de algunos d¡scentes de la muestra que no éstán

satisfechos con la metodología implementada; como vemos en estas respuestas

algunos cambierían aspectos de la metodo¡ogia util¡zada por el profesor, al momento

de preguntarles si cambiarían algo en la metodología ut¡lizada en clase, respondieron:

'1. Nada, me gusia así como da la clase. Su forma de enseñar está bien; 2.Que

vaya más despac¡o: 3. Que revise deialladamente lo que hacemos; y 4. No

sabía decir. (Comunicac¡ón personal, mar¿o 2012).

Ambas preguntas sobre ta nretodotogía utitizada por el profesor, brindan información

¡mportante, deb¡do a que la metodología que el docente eiecute en el salón de clases e

incluso fuera del mismo, inciCiÉ directamente en ef desempeño académico del

estudiante.

Po¡ ende concluimos que lo establecido en la teoría sobre la comprensión del

concepto enseñanza por parte del docente y lo observado en las respuestas de los

estudiantes refleja que el prolesor maneia una conceptual¡zación de enseñanza rig¡da,

mag¡stral, por lo que la metodologla que implementa no es atractiva para ¡os

estud¡antes, lo cual redunda, según ¡nferenc¡a de los investigadores, en la falta de

motivación del estud¡ante para los cursos desde la etapa de planifcación de las

activ¡dades y que se manif¡esta en última ¡nslanc¡a, en el resuttado de la evaluación de

los conoc¡mientos.
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En este m¡smo hilo de pensam¡ento fue oportuno conocer si el docente estaba

consciente de la ¡mportanc¡a e incidenc¡a de la metodología implementada en su curso;

específicamente si d¡cha foma de enseñar favorecía en los resultados de los

estudiantes y en qué se fundamentaba. (Docente de B¡ología, comunicación personal,

marzo 2012). "Creo que no favorece, porque a ve@s me enfoco más en katar de

alcanzar el conten¡do, porque tengo otras presiones, por cuesfón de tiempo a veces

es difící|, pienso como hacerlo significativo para elesludiante, y lo que p¡enso que es

s¡gnificat¡vo a veces no lo es. Y también hacen falta recursos."

La respuesta del Docente de Matemática, por otra parte revela'Yo pienso que si

favorece la foma como yo enseño, es clase magistral les demuestro como se hace la

mate hay que demosfarla se les hace var¡os ejemplos diferentes, circunstancias que

pueden pasar en ciertos casos. Hay que ir pensando, que es lo primero que tengo que

hacer tal cosa, que ota cosa hay que hacer, ahora podria pasar esto, esto, o esto o

esto, es una metodologfa no es una m¡sa la que se les da primero despeie equis, luego

por qué hay casos diferentes". (Docente Malemática, comunicación personal, marzo

2012\

La metodologfa utilizada y observada en las planificac¡ones de los docentes para

abordar los temas de estud¡o con los jóvenes estudiantes, generalmente están

estructuradas de la misma foma, no at¡enden la divers¡dad de necesidades de los

d¡scentes, teniendo en cuenta que dentro del salón de clases existen personas con

procesos de apfend¡zaie diferentes, que requieren más que memorizaciÓn, requ¡efen

de apl¡cación o s¡mplemente, de alternativas de explicación de un mismo tema.

Esta inferencia se sustenta en que los estud¡antes manmestan inconfomidad con la

metodología y forma de enseñanza de los docentes al hacer observaciones como "que

vaya más despac¡o" o "que rev¡se detalladamente lo que hacemos"

Cabe rnencionar gue los cursos que se tomaron en cljenta están estruclurados cún üna

secuencia lógica en su temát¡ca, en el caso de Biologfa se abarcan muchos lemas y

subtemas, y como observación importante en la institución no existe uñ laboratorio, por
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lo que se circunscr¡be al discente a realizar trabajos poco prácticos. fodo esto hace

poco atractivo cada curso, el estud¡ante es llevado a obtener la información solo de un

¡ibro de texto y la práctica redundante de fórmulas ya establec¡das, que no logran ser

significativas para la vida del estudiante.

Para¡elo al tema de la metodología como aspecto que influye en el baio rend¡miento

académ¡co, se consideró pert¡nente establecer si la percepción que el estudiante t¡ene

de estos cursos es otro factor que mincide con los resultados en las evaluaciones de

los cursos.

Para tal efecto, en primera ¡nstancia se solic¡tó que el estudiante expresara su opinión

sobre los cursos en cuestión; encontrando datos como:

"'1. Cuando uno le ent¡ende más a Matemát¡ca es fácil y divertida, pero cuando

uno no puede hacerlo le explican y explican que puede hac€r para hacer¡o bien

y no se term¡na de comprendel 2. De los temas de Matemática cuánto crees

que se te queda depende como lo distribuya. Biologla es d¡námica, da ejemplos;

3. Es una clase muy d¡f¡cil hay que dedicarse para sacar buenas notas; 4. A mí

me gustaba, pero los temas del año pasado fueron muy difíciles- En Biología

es mucho contenido, mucho que estud¡ar; 5. Matemática es dificil pero la puede

sacar si se le echa ganas. B¡ología muy cargada, es difícil aprcnderse los

conceptos; y 6. Malemát¡ca es que cuesta pero pracf¡cando d¡ariamente se

fac¡l¡ta, Biología; es leer diariamente." Grupo de estud¡antes (Comun¡cación

personal, marzo 2012).

Estos datos ayuda[ a explicar que, en esta mues{ra pobtacionaf, la interpretación que

eldiscénte tenga sobre el curso, aunado a una metodología poco atract¡va para é1, son

factores que poiencialmente influyen en los resultados de las evafuaciones de los

estudiantes. El proceso de aprend¡zaje es interno, dinámim y por ende ind¡vidual, que

tiene relación estecha con la interpretación que se tenga sobre los cursos que se

rec¡ben dentro de un salón de clase; las ¡nterpretaciones del exterior se traducen en

actitudes hacia las actividades educativas de ciertos cursos pues asi como se piensa,



así se actúa, dicho sea de paso en nuestro contexto cultural, se percibe el curso de

Matemática como uno de los más d¡ficiles de dominar, los estudiantes llegan a rec¡b¡r el

curso preiuiciados por ¡as percepirones o comentarios sobre las mateias.

En este senüdo las respuestas de los alumnos coiflciden con lo anterior pues üenen un

factor común en sus d¡scursos: cons¡derar las materias dificiles de comprender, con

lectüras de contenldos extensos y con conceptos diversos que hay que memorizar. La

leclura es importante para desanollar habilidades abstraclas, factor no mnsiderado

denho de las entrevistas, que en la vivencia cotidiana de docencia, se obseNa apatfa

por el ejercicio de la m¡sma, por ende el producto es una poblaciÓn con falta de

comprensión, que tiene dificultades de ag¡lidad pata apropiarse de ¡nformación en los

cufsios.

El Docente tamb¡én liene su percepción sobre el curso que ¡mparte, y co¡ncide con lo

que los estudiantes piensan, como se observa en este extracto de la entrevista a la

Docente de Biología, qu¡en p¡ensa que "es una clase muy teórica mn muchos

conceptos y definiciones que deben aprenderse tal cual, no puedo poner un nombre al

azar, pues cambia todo e¡ significado, ¿cómo hacer pa€ que el estudiarüe se apropie

de estos conceptos?- el reto es hacerlos s¡gnificativos para su vida diaria. P¡enso que

si es dif¡cil en tanto está relacionado con los conc€ptos anteriores, hay muchos

conceptos; yo voy en una línea de @nceplos, si él no as¡miló el primer concepto le van

a ser d¡fíciles los demás, es una asociación de los conceptos. Por ejemplo estamos

v¡endo moléculas y cómo estas me llevarán a forma. células y estas tejidos, s¡ no sabe

la base es muy dificil que construyan el conocimiento con una secuencia." (Docente

de Biología, comun¡cación personal, marzo 2012).

El Docente de Matemática, percibe de la s¡guíente forma su curso: reforzando el

constructo o percepción poblac¡onal de la d¡ficultiad de los cursos; "la Matemát¡ca de

por si cuesta agarrarle la onda a algunas cosas. Porque cuesta, porque no toda la

gente tiene la mente abstracta, porque hay algunas cosas que hay que imaginarse sin

verlas. Lo que pasa es que no hay actividades para obtener la habi¡idad abstracta'.

(Comun¡cación personal, marzo 2012).



Los dos grupos entrevislados, docentes y d¡cerftes, concuerdan eñ una vis¡ón pes¡m¡sta

del curso, interpretación que l¡mita la mot¡vación de los estudiantes para apropiarse de

los conocim¡entos en ambos cufsos y apl¡car los contenidos en la v¡da dial¡a, de esto se

deduce que los docentes no propician un aprendizaje significativo para el d¡scente pues

su prcp¡a percepc¡ón fomenta un patrón de respuesta ante el aprovecham¡ento y

apropiación del conocimiento, en este caso un patrón pesimista que se reproduce

cíclicamente.

En este orden de ideas se cor¡sidera que los estudiantes atribuyen su baio rendimiento

académ¡co a la concepción que ellos m¡smos otorgan al curso, la mot¡vación y su

concom¡tante, el Íactor compromiso; observándose el @mpromiso con el curso a través

de la entrega de tareas, el refuerzo de los conten¡dos fuera del horario de clases y si el

estudiante implementaba sus propios métodos de estudio para comprender por su

cuenla los contenidos.

Por lo que los discenles expresaron, referenie a la entrega de tareas lo siguiente:

"1. Si las entrego. 2. Si, a veces si fallo, ta mayoria de veces está bien,

cuando no estoy seguro para hacerlas no las hago.3. Dejo pasar la tarea y

pregunto después. 4- Si, en B¡ología me falta, en Matemáf-ca me va bbn. Me

ayudan personas en m¡ casa.". Grupo de estudiantes. (Comun¡cación personal,

marzo 2012).

Las tareas si son entregadas por algunos, al revisar las mismas, son entFegadas

¡ncompletas, con muchos effores en las operaciones y otros no las entregan.

En relac¡ón al tiempo que ded¡ca luera de c¡ase al estudio de la materia el cual es un

indicador del interés en su proceso de aprop¡ac¡ón de la ¡nformación, ¡nfuyendo en su

rendim¡ento académ¡co.

Se registró información del t¡empo que ded¡can:

" 1. Mínimo una hora por dfa; 2. No ded¡co tiempo; 3. Solo adelanto un dia la

iarea; 4- Más a Matemát¡ca, a B¡olog¡a nada; 5. Cas¡ nada; y 6. Matemát¡ca
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med¡a hora a la semana, más a Matemática por proced¡m¡ento'. (Grupo de

estudiantes, comunicación personal, ma?:o 2012)

Es importante que el discente tenga tiempo extraula donde retroalimente los conlenidos

de sus materias, que este tiempo sea cont¡nuo, aproximadamente tres horas por

semana según nuestra experiencia, lo que le permitirá identif¡car los aspectos de las

tareas y actividades en los cuales tuvo error o le falta comprens¡ón. Este tiempo

generalme te es en casa alejado de d¡strac{ores (telev¡sión, smarfons, viedeojuegos,

etc), por lo que los amb¡entes educat¡vos v¡rtuales y las tutorías pueden ser un buen

recurso.

Las formas en que el egtud¡ante refuerza o repasa los contenidos, evid€ncian gue tiene

cierto grado de interés por apropiarse de los m¡smos; los estudiantes expresan "1.

Pracüco lo visto en el día, y si no entendí algo, al día siguiente le pregunto al prole para

ver que pasó; 2. Repetir los ejercicios que explicó, leer o comentar con mis hermanos

de los temas; 4. Repasar mate, leer biolo; y 5. No hago nada, no despiertan mi

interés'. (Grupo de estudiantes, comunicación personal, ma?:o 2012).

Ex¡ste interés orientado a la búsqueda de infomación diferente a la dada en el salón

de clases, cuando no se comprende algún tema, pues los alumnos expresaron, "1.

Sólo le pregunto al prolesor, muy rara vez le pregunto a algún compañero; 2. Preguntar

al profesor y el conige; 3. Leer Wikipedia; 4. Pido ayuda a mi hermana que estud¡a

¡ngeniería en s¡stemas, tamb:én me ayuda en b¡ología- No hablo a los maestros fuera

de clase por pena; y 5. Trato de hacerlo hasta entenderlo, a los profesores a veces les

p¡do ayuda." Grupo de eslud¡antes (Comunicación persona¡, marzo 2012).

Se destaca que los discentes recurren a henamientas virtuales como la W¡kipedia en

donde encuentran informac¡ón de diversos temas de estudio, d¡cho sea de paso, poco

confiable pues se püede ediiar la ¡nformación en cua¡quier momento.

Además la imptementación del uso de un programa vi¡tual de aprend¡zale, que tiene un

formato ¡mpersonal, podría ser una buena heramienta para los d¡scentes que

man¡fiestan 'pena" por abordar al docente fuera de clase o incluso dentro de la misma.



El apoyo de tutorias también tendría impacto a través del campus v¡rtual pues

generan espacios de trabajo de acompañamiento del docente, hasta espacios

estud¡o grupal.

En retación al propósito de conocer el compromiso de los estudiantes, se ¡ndagó acerca

de las técnicas que utilizaba para aprender mnceptos y surgieron formas desde util¡zar

papel de colores o cuadros comparat¡vos, leer y repet¡r para memofzar, hasta generar

asociac¡ones con acfiv¡dades o situaciones de la vida cotid¡ana.

Basado en estos datos se infiere que los discentes t¡enen diversas formas de

comprender y apropiarse de los nuevos conocimientos, que los métodos que utilizan

son d¡nám¡cos y llamat¡vos, aspectos que se relacionan con los espac¡os virtuales,

pues estos ofrecen ¡nsumos novedosos e interact¡vos, y además iorman parte de la

cultura actual.

Finalnente, para conocér, desde los propios entes part¡cjpantes en la investigación,

qué causas propician el bajo rend¡m¡ento académico se encontró información como "1.

No estudiaba no me dedicaba en aprender más sobre esa clase, molestaba, no me

¡mportaba nada, lo único que me ¡nteresaba er¿¡ molestar sin preocuparme de los

esfudios, 1ál vez porque cuando era pequeña si estaba en el cuadro de honor pero

luego me veia como que sólo me dedicaba a estud¡ar, y tanto me molestaban que

dec¡dí cambiar- Ahora qu¡ero seÍ la que era antes; 2- Algunos temas se dificultan, como

matices que repasé en vacaciones ahora ya se me facil¡ta; 3. Falta de esfuezo y

dedicación; 4. Matemática es compl¡cada, la zona, si no hace zona en el examen le

va mal. La zona es traba.io en grupo es más fác¡|, cuando esias solo cuesta más; 5. No

poner todo mi ernpeño para aprender; y 6. No ejerc¡taba mucho, porque no leía'.

Grupo de estudiantes. (Comun¡cac¡ón personal, marzo 2012).

Claramente se confma la falta de comprom¡so, por parte de los estudiantes, inferenc¡a

que fue destacada en pánafos anter¡ores, la responsabilidad recae en estas opiniones,

d¡rectamente sobre la conducta delestud¡ante y su act¡tud hacia los cursos.

se

de
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Además manten¡endo el hilo de pensamiento y para conocer todas las perspectivas

sobre las causas que los participantes de la investigación creen que influyen en el bajo

rendimiento se preguntó a los docentes por el porcentaje aproximado de estudiantes

que pierden sus respectivas materias y a que lo atr¡buyen; la docente de B¡ologla

ref¡ró que el 30 ó 35o/o de estudiantes pierde su materia, atribuyendo que'en algunos

grados donde más pierden, no tienen con qué refozar, c¡enc¡as tiene l¡bro y baco no,

con ccll yo hago más que en baco; porque no es una malea¡a que sea tan tuerle para

su carrera. Tal vez no deberia ser así pero debo adaptarme a lo requerido" Docente de

B¡ología. (Comun¡cación p€rsonal, maÍo 2412).

Por sü lado el docente de Matemálica ¡ndica que el porcentaje que pierde sü mate a es

del 60 a 65% de estudiantes, siendo un porcentaje muy alto en comparación a otras

maten?s, y al abordarlo sobre la razón primordial del fenómeno indica lo siguiente: "hay

una estadistica que dice que la primera unidad la pierden un gran número de

estud¡antes y eso se debe a diversos motivos; uno de ellos es porque la primera

unidad están fríos, les costó, el cambio de profesor, cambio de grado, un montón de

cosas que pueden pasar. Yo siento que es por la mala base que traen sobre todo los

nuevos, hay una mala base entonces el cambio que les toca a los patojos a mi foma

de dar la clase y a la foma de cómo se las daban entonces ellos s¡enten lá gran

diferencia' Docente de Matemática. (Comun¡cación personal, mazo 2012).

Los docentes d¡fiereñ en cuanto a su responsab¡l¡dad sobre el producto del proceso de

enseñanza-aprend¡zaje demostrado en las evaluaciones: la docente de Biología asume

que debe iener más elemenlos metodológims ¡ntegrados en su forma de enseñar los

conten¡dos; el docente de matemática adjud¡ca la responsab¡l¡dad a los docentes

anter¡ores y la mala base que deiaron en los disceñtes.

Otros datos que se ponen en ev¡denc¡a que cúrlcr¡erdan cor los eslufues es qüe en

esta c:rrl€ra a nivel med¡o (Bach¡llerato en ciencias y letras con orientac¡ón en

computación), en esta institución educativa, no tienen un l¡bro físico pa€ repasar e

invert¡r tiempo en la lectura y resoluc¡ón de actividades en el m¡smo. Lo que puede

relacionarse con el bajo rendimiento; dentro de las ventajas de las platafomas viluales



es que los documentos y libros electrónicos pueden socializarse para que s¡rvan mmo

apoyo a los estudiantes.

Se conc-¡uye que las causas del bajo rend¡miento se dirigen a la metodologfa utilizada

por los docentes para d¡señar las activ¡dades dirigidas a la adqu¡sición, apropiación y

evaluación de la ¡nformac¡ón, este contexto promueve falta de comprom¡so y

mot¡vac¡ón en los estudiantes pues no hacen espacios para realizar tareas y repasar

conlenidos, por lo que muchas veces, en últimas instancias, luchan por comprender la

¡nfo¡mación por sus propios medios, aspecto que se rescata, para ser aprovechado en

la ¡mplementac¡ón de actividad6 a realizar en el campus virtual "Chamilo".

Ef proceso para |/0g¡ú el ál¿?f¡ce d objetivo concÉrnienie a ta eboradón de

act¡vidades de enseñanza-aprend¡zaje, a través del programa v¡rtual en las materias de
giologia y Matemática, prosiguió cuando los investigadores monitorearon y observa¡on

las actividades dhectamente en el campus virtual "Cham¡lo" de trabajo académico hasta

ese momento-

Se h¡cieron hallazgos relac¡onado€ al uso de la platafoma virt$al; descubriendo en

este primer momento que en la ¡nstitución donde se identificó el problema, el uso de

una p¡a|átomr€ vitual para la enseñanza, es una metodología ¡mpleme¡hda en el
presente año, siendo utilizada de forma limiiada únicamente a entrega de tareas, en

el meior de los casos para compartir documentos y deiar enlaces de videosi

sesgando además, el uso de la heramienta hasta darle el carácter de obl¡gatorio,

ianto para discenies como para docentes.

Por ello para efectos del estudio, con referencia a ¡a categoría ds ta maximización det

campus virtual, que c¡mprendemos como la extensión del uso de la mayor cant¡dad de

heram¡€ntas y recursos ofrec¡dos por la plaiaforma Cham¡lo, se tomó como base el
trabajo realizado antes del estud¡o en los cursos de Matemática y B¡ología; siendo

estos los cursos en los cuales se exploto potencializar el uso de las diversas

herram¡entas y determ¡nar su factib¡l¡dad para el aprovecham¡ento de la informac¡ón por

parte de los estudiantes.



Se ¡n¡c¡ó con la observación del campus en el curso de Maiemática, encont¡ando que

no habia mucha actividad por parte del docente en la plataforma, usó el campus sólo

para descr¡bir las tareas de la un¡dad y la real¡zación de un foro (sugerido por los

investigadores)i no utilizó el campus para cal¡ficar la tarea pues los d¡scentes fa

entregaroñ en forma fís¡ca. Aunque el docente argumenta que el campus es una muy

buena ¡dea, pero que él lastimosamente no t¡ene t¡empo para utilizarla; se inf¡ere que

como al docente no le interesa ia hermmienta no ¡a uliliza, al m¡smo tiempo según su

percepción la metodología que ut¡l¡za es la más adecuada, y, probablemente la

utilización del campus virtual s¡gn¡ficáría más trabaio.

Por el contrário eü el crrso de Biología los estudiantes además de contar con la

descr¡pción de la tarea, iambién la enviaban al campus virtual, en el ¡cono de tareas,

herramienta que permite crear la tarea, conegirla y puntuarla; na maestra las caliticó en

el mismo espacio, escribiendo el punteo obten¡do y sus respect¡vas observaciones. Se

encontró, un documento sobre la célula como {ema de la unidad, la descripción del

curso y un enlace para observar un video sobre los t¡pos de transporte a través de la

membrana @lular que complemeniaba el tema abordado en clase.

Dentro de los haltazgos en esta acción de obseryar e, uso del campus vírtüai "Chámilü",

se encontró que otros docentes hacían uso del campus como los docentes de las

materias de Física Genera¡ y Quimica, estos hallazgos solo obedecen a los cursos

que recibe quinto Bachillerato en Ciencias y Letras con orientac¡ón en computac¡ón,

pues es el grado académr'co objeto de estud¡o.

A pesar de todo eeio, no se agotó la explo{ació* y man€io de otras herramientas, como

la creación de ejercicios, glosarios, grupos de estud¡o, encuestas, foros, chat, wikis

(herramienta de trabaio grupal) y gestión de notas pe¡sonales,

De acuerdo a esto podemos decir que la plataforma virtual para él aprendizaje

"Cham¡lo" está siendo ut¡l¡zada en su min¡ma expresión, pues ésta es muy r¡ca en

heramientas út¡les para proporcionar a los esfudiantes, en cualquier curso, un

amb¡ente de aprendizaje con los recursos y materiales pert¡nenles para construir su



conocimiento, así como actividades de carácter soc¡al como el chat que le perm¡ten

interactuar con el tutor y otros estudiantes, ¡nsumos con los que puede retroal¡mentar

sus conocim ientos y coneg¡rlos.

Un cambio en ta metodología de abordaje de los temas, se puede presentar a través

del uso de la plataforma Chamilo, atendiendo la diversidad de los alumnos y a la vez

presentar un mismo contenido en va.¡as fomas noyedosas, contribuyendo a ta

motivación del estudiante hacia el curso. Se recalca que s¡ el método trad¡c¡onal se

mantiene, la tecnologia no sirve de mucho.

La plataforma impulsaria el mej{xamieñto de los s¡slemas de enseñanza, no solamente

en la ¡nstitución también a n¡vel general debido que es una herramienta de fácil

acceso, que genera inquietud en tos eskjdiantes; esta ventaja sobre el uso del

campus virtual debe ser explotada por los múltiples beneficios que aporta.

Otra de las venta¡as del campus virtual que no ha s¡do explorada y explotada, se

relaciona con la ps¡cología de la educación, debido a que las herramientas presentadas

en el programa virtual, ofrecen la oportunidad de elaborar actividades diversas y

proveer de materiales que coadyuvan al estudiante a construir su propio conoc¡m¡ento,

de acuerdo a sus capacidades, fomentando la motivación del estudiante y su

compromiso para ser protagonista de sus procesos de construcción del conoc¡miento,

agpe€fos que obedecen a la teoria del aprendizaie construccionista.

Sin embargo ta práctica docerite obs€rvadá, evidencia que esta es€ncia de [a
construcc¡ón del conoc¡m¡ento no se refleia en la ut¡lización del campus para prcduc¡r y

fomentar el pensamiento del estudiante, únicamente para evaluár y recolectar datos

que proporcionarán una calmcac¡ón numérica, s¡endo este el caso en la mayoría de los

docentes.

Concret¡zando los hallazgos y et aBálisis elaborado hasta el mom€flto, conocim€s el

concepto que manejan estudiantes y docentes del bajo rend¡miento académico a través

de la er¡trevista semi.esaucturada y los diátogos informafes; que permitÍercn obtEner

valiosa ¡nformación para explorar y enriquecer la ¡nformac¡ón que los ¡nvestigadores
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neces¡lan obtener sobre el tema. Llegando a ,a conclusión que una buena parte de ¡os

participantes de la invest¡gación comprenden por rend¡m¡ento académico un dato

numérico alto al final en la evaluación de los contenidos, otra parte destaca que es la

motivación y el comprom¡so que se tenga para responder en una prueba de evaluac¡ón,

y una minima parte que este rendimiento se ref¡ere a la capacidad y efectividad de

solucionar problemas del contexto inmediato- Las discrepancias entre los tres grupos

de op¡niones se deben a la falta de conocimiento de las teorías del aprendizaie, en

este caso del construccionismo que define por rendim¡ento académ¡co la ef€c'tividad del

desempefro del estud¡ante en ta resoluc¡Ón creat¡va de problemas, o la creación e

implementac¡ón proyectos, fomentando a través de este eiercic¡o la compet¡tividad del

¡nd¡v¡duo en un área específica.

se determinaron las posbles causas del baio rendimiento académico de los

estudiantes de la muestra, para lo cual se h¡zo uso de la entrevista sem¡-estructurada y

de diátogos informabs, ¡''rstrumentos, que por su efect¡v¡dad en Ia invest¡gac¡ón

exploratoria nos sirvieron para obtener ¡nformación real, contextualizada y del propio

grupo que participó en el estudio. ldentificando tres causas principales, a iuic¡o de los

¡nvestigadores, la metodología implemeniada por el docente en el d¡seño de

actividades para la adquisición, apropiación y evaluac¡ón de contenidos, s¡endo esta

monótona y poco llamativa en la mayoría de los casos; la falta de compromiso de los

estudiantes con su proceso de enseñanza-aprendizaje- Se inf¡ete que una causa es

dependiente de la otra, es dec¡r que si la metodologia no es la más adecuada, no existe

motivac¡ón de parte del estudiante por el curso, menos por buscar ¡nformaciÓn sobre el

m¡smo; y la percepción que se tiene sobre el curso como rlltima causa identificada,

aspeclo que en definit¡va preiuicia y limita las capacidadés de respuesta de los

estudiantes en los cursos de Matemática y B¡ologia.

Así mismo se logró monitorear y diagnosticar el uso del campus virtual, analizando los

datos obtenidos a través de la observación no partic¡pante y el vaciado de datos en

tablas, que el uso del campus virtual es mínimo, las act¡v¡dades de los docentes se

limitan a henamientas como tareas, anunc¡os, compartir documentos y enlaces,



utilizando en su exptesión mínima la plataforma; pudiendo aprovechar otras

henam¡entas para desarrollar un plan de formación pedagÓgica, como ¡mportar

documentos (audio, video, imagen) y publicarlos, crear pruebas y evaluac¡ones,

organizar la entrega de trabajos en línea, crear grupos de estudio, partic¡par en una

clase virtual, gestionar notas, crear encuestas, añad¡r wikis (es un s¡tio web cuyas

páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web, los

usuarios pueden crear, modificar o borÍar un mismo texto que mmpaften) para

colaborarenlacreacióndedocumentos,usaruncalendariodecursosyseguirlas

estadisticas del curso de aprend¡zaie y guardar los cursos' Concluyendo que si hubo

necesidad de max¡mizar el programa virtual de trabajo académ¡co (campus virtual) en

la institución.

De aüJerdo a la s€rie de infereftcias y haltazgos en esta fase del proceso de

¡nvest¡gaciónsedeterminóquelamaximizacióndelprogramaviftualeraunanecesidad

lafente dentro de la institución, pues proporcionaría uná henam¡enta efcaz para

presentar información útile interactiva al alumnado.

Evidenciando también la v¡abilidad de esia investigación, para lograr la maxim¡zación

del programa virtual de trabajo académico y su factib¡lidad en la oportunidad de

aprendizaje para los estudiantes de divers¡ficado.

Con la finálidad de maximizar el uso del campus virkral fue necesario crear

actividades que refozaran el acto de enseñanza-aprendizaie en los cursos de biologia

y mat€mát¡ca ufifizando las henambnias d€ [a plataforma virtual Chami[o que eran

inexploradas pot los docentes (como: foro, ejercicios, wikipedia etc.); asimismo era

¡naudito ignorar el principio construccionista que enfatiza que: para obtener la

efect¡vidad en las actividades de aprendizaie es indispensable involucrar á los sujetos

de¡estudio. Esta accón tiende a min¡m¡zar la subietlvidad del docente, altomer como

materia prima las necesidades expuestas por la población referente al uso del campus'

Razón por ¡a cual se proced¡ó a recabar datos mediante una lluv¡a de ideas que

proporc¡onó las opiniones de los sujetos pertenecientes a la muestra, sin embargo las

opin¡ones obtenidas fueron escasas impidiendo alcanzat las expecfativas de los



¡nvestigadores. Para solventar esta situacón, se volv¡ó a realizaÍ la lluvia de ideas

ampliando el grupo de estudio, haciendo partícipes a todos los estudiantes de sto

Bachillerato c.on or¡entac¡ón en @mputación de las secc¡ones A y B, la lluvia d€ ¡deas

se realizó en cada sección en t¡empo paralelo- Las opiniones recolectadas fueron:

Necesidades e idea$ expuestas en la Secc¡ón B:

"En el canpus v¡rtual es rnás fácit la comunisación er¡tÉ nosotros y el maesho.

Preferimos usar la computadora pues no se pierden las notas, hay menos gasto

de papel y tinta lo que favorece nuesfa emnomía.

Actividades que sugieren:

. Explicar contenido en línea o chats, clases en línea, ejemplos de los temas,

ejercicios en línea, enlaces en linea, Videos con explicaciones más sencilla

(mate), Resolución de dudas, pruebas cortas, tener un dia específico y una hora

pam tener ciase en linea, subir los exámenes ya contestados, poner los

resúmenes de las clas€s dadas, realizar hojas de repaso en línea.'

Neces¡dades e ideas expuestas en la Secc¡ón A:

"El uso dé cámpus es müy inleresar¡te, nos gusta tnba¡ar en é1, porqüe

utilizamos la computadora.

Los traba.ios en línea so¡ muy beneficiosos porque nos permiten ahonar tinta y

papel.

las activ¡dades en el campus virlual nos ayudarían a aprend€r porque es más

fác¡l sentarse frente a la compu y hacer un s¡n f¡n de tareas en ella, que

sentarse en un escritorio y agarrar el l¡bro para estudiar.

Quisiéramos que subieran links de v¡deos que expliquen el tema que el

profesor está dando, para tener oportünklad de poner pausa cada vez que no

entendamos alguna parte de la expl¡cación y regresar al punto en que nos

perd¡mos.

Que puedan ¡os maestros conectarse al campus para resolver dudas en el chat.



Si es posible crear notificaciones como en el facebook, para entera¡nos más

rápido de las cosas que han publ¡cado los maestros, pues al colocar un anuncio

hay que meterse a cada curso para poder verio y no siempre nos metemos a

esos cursos.

Que los maestros suban los resúmenes de las clases dadas.

Una desventaia que le vemos al campus es que algunas veces es muy lento y

se traba, nos impide sub¡r las tareas.

Tiene muy poca c¿rpac¡dad para aceptar los documentos, porque no me permite subir

un archivo que pesa más de dos megas." (Grupo de estud¡antes. Lluvia de ideas,

marzo 2012).

Las opiniones y neces¡dades expuestas por los d¡scentes de 5to bachillerato revelaron

s¡mpalía hac¡a el uso del campus v¡rtual y el afán de exper¡mentar nuevas actividades

que les generarE¡n benef¡c¡os en su rendim-rento académico. Comparando las ¡deas de

las dos secc¡ones contemplamos la homogene¡dad respecto altipo de actividades que

les gustaría experimentar, Los resultados también ¡ncluyen críticas sobre aspectos del

campus que deberlan meiorar; como la velocidad de las conversac¡ones en el chat

representando estos, l¡mitaciones reales de Chamilo pues siendo una plataforma virtual

joven, existen aun algunas ¡ntenogantes e inconvenientes en la programac¡ón y

administración de la m¡sma.

Anal¡zando los datos recabados en la lluvia de ¡deas, las observac¡ones hechas al

campus virtual y los comentar¡os obten¡dos en grupos de d¡álogo infomales, se

determinó que la mayoría de estudiantes del lnstituto Evangélico Amér¡ca Latina

disftuta del uso del campus v¡rtual, aun con las escasas actividades que se presentan

en la actual¡dad y evidenc¡an más cur¡osidad hac¡a la plataforma virtual que la

mostrada por los docenles.

La ¡nformac¡ón descrita anter¡ormente, y los pr¡nc¡pios de la teoría construcc¡on¡sta

sirvieron de fundamenlo para alcanzar el objet¡vo: Elaborar las actividades de
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enseñanza-aprend¡zaie del programa virtual que apoya a los estudiantes mn bajo

rendim¡ento académico en biologia y matemática.

Las ac{ividades que se elaboraron y las heram¡entas de la plataforma virtual cham¡lo

que se ut¡l¡zaron para refozar el curso de biología se describen a mntinuación:

La primera act¡v¡dad que se generó fue la creac¡ón de un nuevo curso al que se

denominó: Construcc¡onismo (refuezo), el cual sirvió de albergue para las otras

actividades creadas, la razón es€ncial para crear un nuevo curso era evitiar que todos

los alumnos fuera de la población en esiudio tuviesen acceso a las nuevas activ¡dades,

creando un referente del impacto causado en la muestra.

Ten¡endo el curso ffeado se ut¡|¡zó la heffam¡enta de Cham¡lo nombrada descripc¡ón

del curso ( <- o¿*rip.¡d¡ dérqtre ) para proporcionar una expl¡cac¡ón de la f¡nalidad del

curso a los estud¡antes de la muestE. Dejando por escrito la informac¡ón planteada en

la charla informaüva, bridando al estud¡ante la oportunídad de accesar a esta

información en cualqu¡er momento.

Otra actividad diseñada lue publ¡car los docümentos d¡g¡ta¡¡zados {para ello se recun¡ó

al uso de un escáner) del material utilizado por la maestra en la clase presencial.

Aplicando con esta acción la f¡losof¡a construccionista de proveer al estudiante de
herramientas que le fac¡liten la construcción de su conocim¡ento; para real¡zar esa

actividad se utjlizó e¡ ¡cono Documentos ( - - "-*-.*,* )-

Foros 1J'Foros ): En este apartado fueron publ¡cados enlaces de s€is videos que

expl¡can el proceso de la milosis y la me¡os¡s. Mdeos que los alumnos lendrían que

observar, con la f¡nal¡dad de proveerles de difurentes estilos para la expl¡cac¡ón de un

tema, además exponerlos a imágenes de alta def¡nición con un toque de realismo que
permitan dismínuír la construcción de un conoc¡miento basado solamenle en

especulaciones sobre la forma real en que acontece en nuestro cuerpo la división

celular.
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Para real¡zar esta actividad los invest¡gadores examinaron 15 v¡deos sobre la mitosis y

la me¡os¡s que apa¡ecen en el sitio web YouTube (sit¡o en la web que permite a los

usuar¡os colocar y compartir vídeos.), seleccionando cinc¡ de ellos, que basados en la

experiencia de la docente titular dél curso de biología, incluían una explicación senc¡lla,

imágenes claras y la ¡nformación necesaria para complemeniar lo expl¡cado en la clase

presencial.

También fue úilizada esta henam¡enta para que los discentes expus¡eran en forma

escnla las op¡niones sobre el mater¡al visto, asimismo deberían seleccionar el v¡deo

que según su criterio era el mejor, justificando su elecc¡ón.

Para motivar a los estudiantes e pa icipar en esta act¡vidad se ofrec¡ó un bono,

permutable por alguna actividad de clase que no hubiesen trabarado.

El icono Chat ( i, chái ) se util¡zó al paclar con los estud¡antes vis¡tar el campus

virtual a las dieciocho horas, y efecluar una sesión de chat, la finalidad de esta sesión

era que fos estudiantes respondieran a un problema planteado a través de ese med¡o.

El problema planteado fue:

¿Alguna vez te has hecho un raspón?, p¡ensa ¿Qué relación t¡ene el ciclo celular de la

mitosis con este hecho? Escribe la explicación y súbela en documenios compartidos.

El tiempo m¡áx¡mo para resolver el problema fue de t hora. Durante esa hora la

maestra permanec¡ó en el chat atenta a las dudas que pudieran surg¡r.

Esta actlv¡dad pretendía acercar a los estud¡antes a la apl¡cac¡ón del conocim¡ento en

situaciones cotidianas, situaciones reales en su contexto. Elevando el nivel del

aprendizaje teórico memoríst¡co hac¡a un aprend¡zaje aplicativo y en algunos casos

más s¡gnif¡cativo para el estud¡ante.

Los estud¡antes redactaron un ¡nforme del problema planteado en el chat y utilizaron

la herram¡enia Compart¡r documentos ( ) Cornnanirdocumentos) para subir el archivo

pemit¡endo que la maestra lo rev¡sará.
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Para final¡zar el proceso de la resoluc¡ón del problema se debe motivar a los

estudiantes a mmprometerse en la construcción de un producto significativo, para ello

deb¡eron crear un video con la expl¡cación del problema planteado, publicarlo en

Youtube y colocar el l¡nk en el campus valiéndose de la herramienta enlaces

113 Entaces ¡.

La illt¡ma ac{ividad ut¡lizaron el icono Vviki ( t,, r.v i ) para crear un glosario en el que

los d¡scentes agregaran palabras que consideraron ¡mportantes o dificiles. El obietivo

de este glosario es facil¡iar la identificac¡ón y memorización de las palabras que son

las bases para la construcción de conoc¡m¡ento del tema, es interesante destacar la

oportunidad que proporciona esta herram¡enta de produc¡r un trabajo @operat¡vo no

presencial, conslruido con las palabras que cada miembro de la comunidad educativa

aporta y que desde su perspect¡va fueron necesarias para comprender el tema.

Anuncios (AJ Anüncio: ): A través de este espacio informamos a los estudiantes de las

actividades publicadas, El uso del campus virtual bínda la ventaja de ahonar tiempo,

puesto que perm¡te dar av¡sos fuera del horario normal de clases. Aun cons¡derando

que el número de alumnos que frecuentan este sitio web en momentos de inact¡vidad

t¡ende aproximadamente a un 25%, es increible el proceso d¡gital de divulgación

(generalmente uso de facebook, correo electrónico, mensajes de texto al teléfono

célular etc.) que este pequeño porcentaje ut¡l¡za alcanzando al f¡nal del dla

aprox¡madamente a un 85% del la poblac¡ón a quien se envió el mensaje.

Para la clase de matemática se crearon 3 act¡vidades que se describen acontinuación:

Compartir Documentos ( ) lomwnirrlxumenroe ¡: Ut¡lizando esta henamienta se colocó en la

plataforma virtual de trabajo académico la solución de una hoja de trabajo. Para ello

se solicito al docente de matemát¡ca una hoja de trabaio resuelta que correspondía al

tema: ecuac¡ones homogéneas l¡neales (tema que esiaban abordando en la época de

la presente investigación). Ten¡endo el recuFo, se proced¡ó a digiializarlo (mediante el

uso de un escáner). Esta acción fue realizada para responder a la demanda de la

poblac¡ón, la cual hace reterencia a la carencia de rev¡sión personal que ex¡sle en



algunas materias pÉcticas (fis¡ca general, matemática, quím¡ca, contabilidad etc.), esie

fenómeno se presenta generalmente por la falta de tiempo del docente, que genera en

los estudiante de rend¡miento académ¡co bajo, la sensación de ¡nseguridad y

confus¡ón al no conocer exactamente en qué parte del proceso han fallado.

Para solventar esta neces¡dad se les pid¡ó a los estudiantes que real¡zaran un informe

detallado de los effores que habían cometido en la so¡ución de la hoja de trabaio,

haciendo une comparac¡ón con la solución colocada en el campus y el trabajo qu€

realÉó en clase. El ¡nforme lo subieron ut¡l¡zando la herramienta "Documentos"

( . "--**** ).

Otra acl¡vidad que se planificó para el curso de matemát¡ca cons¡süó: en ÍealizaÍ una

grabación del maestro cuando explicará un tema, sin embargo no fue posible porque el

docente ya había explicado el tema base para las aciiv¡dades anteriores, y carecía de

tiempo para volver a explicar el tema aun fuera del aula. Para solventar este imprev¡sto

se sol¡c¡tó la cotaboración del maestro de matemática que imparte el curso en el grado

de tercero bás¡co, y juniamente con él se hizo un video en donde explicaba el tema:

ecuacioneshomogéneas l¡neales.

Con las actividades creadas se prosiguió a trabajar el s¡gu¡enie objet¡vo: Ejecutar el

d¡seño virtual que apoya a los discentes con bajo rendimiento académico en biología y

malemática.

Para ello se sesionó mn los discentes pertenecientes a la muestra, se les presentó el

curso titulado @nst¡uccionismo (refuer¿o), ¡ndicándoles la forma de accesar y se

¡nformo del trabajo a realizar en el campus v¡rtual. Para evitar un ¡mpaclo negativo en

el pensamiento mosaico de esta generación obv¡amos informarles que las act¡v¡dades

se presenlalan en un orden éspecÍfico, El orden en que se publicaron las actividades

de b¡ología fue: Descripc¡ón del curso, material digital en documentos, enlaces para ver

v¡deos en el fo.o, glosario en wiki, planteamiento del problema en el chat, resoluc¡ón

del problema en documentos compartido. La secuencia de las actividades para

matemát¡ca se produjo en de la s¡guiente forma: publ¡cac¡ón de la hoia de trabajo



resuelta en documer¡tos, informe de los estud¡antes en documentos compart¡dos. Este

orden obedece a lo planteado por la teorfa construccionista, que determina la

necesidad de llevar al discente a la c¡eación de un producto s¡gnificativo para é1,

proveyéndole de las henamientas para la construcc¡ón de su conocimiento,

posterio¡mente conducirle a un análisis que concluya en la elaboración de un producto

o solución de un problema.

Así m¡smo se €jecuto el uso de la heÍamienta anuncio, pero está fuera del ta lista

anterior porque acompaño a cada publ¡cación de las actividades menc¡onadas-

De las act¡v¡dades elaboradas no se implementó el video de matemática, dado a la

cal¡dad de resoluc¡ón, el tamalio del mismo en megabytes era l0 veces mayor al

pemitido en el campus v¡rtua¡. Para publicado en el camp¡Js era necesario editarlo para

minim¡zar su tamaño, por falta de tiempo de los invest¡gadores no fue posible realizar

esa edición. Por lo tanto se concluye que para la elaboración de este tipo de

act¡vidades es necesario contar con un equipo adecuado e investigar el tamaño

máximo en megabytes que permite la ¡nstitución en su plataforma virtual.

Posteriormente se dio seguimiento a los estudiantes a través del campus virtual, en el

horar¡o de 5:00 a 7:00 PM de lunes a viemes durante cuatro semanas, para observar

la respuesta hac¡a las activ¡dades. Además se recunió al dialogo infoffial con los

estudiantes para evaluar las actividades realizadas obteniendo los siguientes

resultados:

De la descr¡pción del curso el ún¡co comentario que se recibió sobre el uso fue: "muy

bonita la imagen.' La mayoría de discentes pertenecíentes a la muestra pasaban por

alto esta información, por ello se podría concluir que los estudiantes no manifiestan

interés en esüa actividad, s¡n embargo mediante el d¡álogo informa¡ con estudiantes no

pertenecientes a la muestra, descubrimos que en ohas materias como psicoiogía, la

maestra hace un desglose de: los temas que abarcará en la un¡dad , de los trabajos

que se ha¡án en clase y la forma de evaluación, por lo tanto las alumnas opinan que
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esta henam¡entia es de utilidad en su aprendizaje porque les ayuda a organ¡zarse, al

tener a@eso a la estructura de la mater¡a en el campus en el momento requerido.

Sobre el malerial publicado en el icono .-r l)oErn¡entos los discentes argumenüaron

'que era mejor tener el material d¡g¡tializado que util¡za la maestra que fotocopiado,

porque las imágenes se observan mejor, se ahorran el gasto en copias, si tiene colores

es más llamativo, pueden almacenarlo es cualquier dispositivo electrónico móvil y

prcfieren leer en la compuladora que en hojas." (Dialogo infomal abr¡l 2012). Al inicio

de la invest¡gación solamente los discentes pertenecientes a la muestra lenían acceso

a este matreria¡, los estud¡antes de sto bachillerato no pertenecientes a la muestra

solic¡taron tener acceso al material confirmando las razones expuestas por Ia muestrá,

acción que demostró la ¡mportancia de este t¡po de actividad. Destacamos que al

conceder la pet¡ción anter¡omente mencionada toda la población poseía el material,

hecho, que era tnusual cuando se les ped¡a utilizar copias. Esta acc¡ón minim¡za el

fracaso en el rendimiento académ¡co cuando la causa es lá falta de mater¡al.

La act¡v¡dad que mejor respuesta tuvo por parte de los estud¡antes fue el foro, el 70%

de la muestra inicial participó, y los comentarios sobre los v¡deos que vieron fueron

favorables, expresaban que" los v¡deos explicaban con imágenes de células reales y

con d¡bujos muy bien eiempl¡f¡cados/ era como si un maestro estuviera en vivo/, le

entendl más a es¡e video." (Grüpo de estud¡anles. Foro virtual, maeo 2012). Parte de

la actividad consistía en seleccionar el v¡deo que les gustó más, aun cuando los v¡deos

más seleccionados fueron el núme.o uno (por su real¡smo, y por los detalles de la

explicación y el video número se¡s por su corta duración, además de poseer un

contenido con val¡osa ¡nformación), ¡inguno de los cuatro v¡deos restantes fue om¡tido

en la lisia de favoritos, suceso que refleja la diversidad en los esülos de adquisición de

la informac¡ón por parte de los educandos, y confirma el entoque construcc¡onista que

establece que el ser humano puede conocer y aprender de fomas muy diferentes,

sosten¡endo, que las metodologías pedagógicas r¡cas en d¡versas act¡v¡dades, que

involucran todos los tipos de inteligencia son ¡dóneas para la efectiv¡dad del proceso

de enseñanza-aprend¡zaje, antagónicamenle ut¡l¡zar una metodolog¡a rulinar¡a,
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obstacul¡za el proceso antes mencionado. El campus vifual es una excelente

herramienta para el educador quien puede utilizarta en la implementac¡ón de

actividades donde involucren todos los estilG de aprendizaje, que dentro del aula se

d¡ficuttarían real¡zar por diversas razones, las cuales van desde la escasez de equ¡po

adecuado hasta la falta de tiempo presenc¡al.

En este momento del ejercic¡o investigat¡vo, transcuff¡das dos semanas de haber

publ¡cado las actividades, se observó poca respuesta de los estudiantes

pertenecéntes a la muestra, a las actividades restant6 del campus virtual, guiados

por el ¡nterés mostrado (a través de mmentarios expresados directamente a la

docente) por estudiantes no seleccionados. Se decidió ampliar el grupo de muestra,

para ello se les pregunto a todos los estud¡antes de sto bach¡llerato en computación si

deseaban part¡cipar en el curso Construccion¡smo (refuerzo) y rea¡izar las actividades

que estaban publicadas, para sorpresa de los investigadores, todos los discentes

estuv¡eron de acuetdo en pertenecer a la muestra. Este aconiec¡miento confimó el

interés de los estudiantes hac¡a el campus virtual y una curiosidad natural por las

actividades publ¡cadas.

Lós discenles que se un¡eron a la muestra también presentaron mayor interés en la

aslividad del foro alcanzando un 95% de part¡cipación; en este grupo, la elección del

meior video fue más homogénea, la mayoría escog¡ó el primer video, las causa fueron

¡guales a las del grupo anter¡or. Al indagar met¡culosamente la razón del interés

marcado hacia és1a act¡vidad se de6cubrió que participar en el foro era la única

actividad que representaba un beneficio directo sobre el punteo del estud¡ante, acc¡ón

que se dio al ofreeer un bono de 3 puntos apl¡cado a un examen corto. Esta conducta

releja el cond¡c¡onam¡ento de los estudianies creado por un def¡c¡ente sistema de

educación, que en algún momento, impulsa al esfud¡ante a trabajar solo por los

benef¡c¡os cuant¡tativos que obtendrá, modificando su interés por aprender, por un

¡nterés hacia la acumulación de un punteo, que determ¡nará en un momento específico

si obtuvo un rend¡miento académico adecuado que le permita pasar a otro nivel

educativo.



Una act¡v¡dad con poca part¡cipación fue el Chat en el cual se reg¡stró una

participación del 30 % de la muestra a quienes les pareció interesante el problema

planteado, aunque no hicieron muchas consuttas en línea refir¡endo que está

herram¡enta es muy lenta en la trasmisión de datos y por eso tienden a perder el interés

po¡que cuando reciben la respuesta su atención está puesta en otra actividad.

En las otras activ¡dades no hubo respuesia. A los d¡scentes, no les d¡o tiempo para

elaborar la actividad que más se apegaba al construccionismo (por la elaboración de un

producto c¡ncreto): la producción de un video sobie la relación de la mitosis con un

raspón en la rodilla. Razón por la cual no experimentaron con el uso de la henamienta

enlaces, de igual manera no hubo respuesta alguna en el glosario del icono wiki,

según comentario de los estudiantes la principal causa fue desconoc¡miento del

pfoceso para utilizár esta herramienta. con referencia a estos hechos se señala que,

en la realización de las act¡vidades es necesario dar ¡nstrucciones claras, demostrar al

estudiante la forma de uso, y cons¡derar la agenda de los estud¡antes quienes

seguramente preferirán hacer una tarea que les represente un alto punteo a una

actividad solo de refuer¿o.

En relac¡ón a los anuncios publicados, los d¡scentes indicaron que les ayudaton para

atender a las act¡v¡dades propuestas, sin embargo les gustarla que ias mismás fuerán

publicadas en la agenda dado a la facilidad de visualización, reiterando la importancia

de crear notificaciones como lo hace la red soc¡al facebook.

Aun con todas estas act¡vidades ejecuiables quedo un 30 % de la poblac¡ón con baio

rendimiento académico y que no part¡cipó en ninguna de ellas, manifestando un

des¡nterés total hacia este tipo de trabajo de refuezo.

Así tamb¡én lamentablemente no se pudo trabajar en la clase de matemática de la

m¡sma forma que en b¡ología, dado a que los investigadores no dominaban los temas y

la actitud del maestro titular de la materia reflejaba apatía hacia el estudio, y al manejo

del campus virtual. Con todos los datos recabados deducimos que la clase de

matemática está dominada en su total¡dad por la instrucc¡óñ, no por la construcción,

porque los estudiantes reciben la demostración de una 1écn¡ca para resolución de
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problemas, luego el docente les asigna una ser¡e de ejerc¡cios, los cuales no

necesariamente han escogido y carecen de s¡gn¡ficado para ellos, pero que deben

resolver con éxno a(lñ cuando no comprendan el proceso.

En las dos actividades de matemática participo únicamente el 20 % de la muestra, es

interesante notar que lós discentes que realizaron esta actividad son aquellos que

gen€ralmente ño hacen el trabajo en clase, y med¡ante el diálogo infomal expresaron:

" la activ¡dad me ayudó a aprender porque al haceria descubrí lo que hacía mal y lo

pude coffegir antes del examen".(Estudiante. Dialogo informal abril 2012) El campus

virtual hace fac{ible la oportunidad de aprend¡zaie de la matemática solventando la

problemát¡ca del tiempo en la clase. Porque los alumnos pueden acudir al campus a

toda hora.

La ¡nstitución en donde se realizó el trabajo de campo, analizó el modelo util¡zado en la

activ¡dad de matemática, y optó por institucionalizarlo como plan de mejoram¡ento

académico (proceso que exige el M¡n¡sterio de Educación), ¡a decisión {ue tomada por

la innovac¡ón en el uso de la herramienta y la product¡vidad en el manejo tiempo. El

proceso insttucional¡zado se describe a continuación: Los maeskos publ¡can en el

campus virtual una guía de trabaio que el estudiante debe resolver y subir al campus,

seguidamen¡e el docent€ publica la respuesta de la guía de trabajo y el d¡scenle

elabora un informe en el cual se autoevalúa, marcando los errofes cometidos y

justificando la causa de dichos errores. El proceso anteior está acompañado por el

docente como facil¡tador, quien resuelve dudas de forma presencial o v¡rtual a través

del campus. Aun no se tienen resultados sisiematizados sobre la efectividad de este

proceso.

Cumpliendo con el objeüvo de comparar los resultados obten¡dos del sistema

establec¡do de rendimiento académico con el diseño v¡rtual aplicado, se elaboró una

evaluaeión para la materia dé biolog¡a que se aplicaría mediante el campus virtual,

esta evaluac¡ón tuvo un enfoque mnstruccionista que involucraba ser¡es de

apl¡cac¡ón, la utilización de habilidades paÍa asoc¡ar mediante las imágenes

presentadas sin dejar fuera la evaluación del conocimiento memorístico,



conlra amente la evaluación tradic¡onal se centró en la de valorar conoc¡mientos

memorlsticos. Para efectos del la ¡nvestigación se aplico la prueba trad¡c¡onal a la

sección B y la evaluación en el campus se aplim a la sección A, aun cuando ambas

pruebas eran homogéneas en contenido y grado de dificultad, los discentes expresaron

que: "las evaluaciones en el campus las sentían más fáciles y eran más rápidas de

hacer, les parecía atractivo la calidad de ¡mágenes que en un examen tradicional

¡mpreso, son imposibies de apreciar". Además las pn¡ebas en el campus virtual

ofrecen un valor agregado al docente, porque las series de comprens¡ón, selección

múltiple, falso y verdadero son autocalificadas por el programa, min¡mizando el tiempo

y el esfuerzo que el docente emplea en la rev¡s¡ón de evaluaciones convencionales

permit¡endo que se enfoque solamente en ia calificación de las preguntas de aplicación

y de desanollo de temas.

Al calif¡car ambas pruebas se obtuv¡eron meiores resultados en la apl¡cada en el

campus que en la forma tradicional, observando con asombro el caso de un estudiante

que reflejaba un record académico ba.io y obtuvo por primera vez en una evaluación de

biología una nota alta (92 puntos) acto sorprendente para el m¡smo alumno quien al

enterarse de su nota verbalizó su satisfacción, enfat¡zando que la probab¡lidad de su

éx¡to correspondió a la real¡zación de algunas actividades del curso de refuezo. Aun

más interesante fue la conducta refleiada después de la prueba, el alumno mostró

mayor interés hacia la maler¡a y su participación en el aula fue más activa, este logro

refleia que el üso del campus v¡rtual genera resultados pos¡tivos en los estud¡antes,

peto el logro no puede darse sin el interés y esfuezo del educando y el educádor.

Tamb¡én se observó el caso de un estudiante con bajo rendimiento académico que

mostro apatía hacia las acl¡vidades del campus virtual no realizando ninguna de ellas,

deiando de reflejar cambios en su rendimierito académico,

Finaliz2.ndo con la fase de evaluac¡ón del curso se publicó en el campus una encuesta

para todos los estudiantes de sto bachillerato, la encuesta se realizó en foima anónimá

con el f¡n de obtener datos más fiables. Los r6ultados obtenidos fueron:

A la mayoría les parecieron atract¡vas las activ¡dades rea¡izadas en el campus,
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La act¡vidad que generó mayor interés fue la que contenía una ser¡a de v¡deos.

Una tasa alla de la poblac¡ón indicó que todas las acüv¡dades ies parec¡eron

interesantes, sotamente un comeniario exponía que la aclividad menos ¡nteresantes

era el informe de matemática. Y Afirman que el curso que más utilidad le ha dado al
campus es biologia a través de curso de refuerzo.

En la pregunta ¿Piensas que las ac,tividades realizadas en el e-campus para el curso

co¡struccionismo, te favorec¡eron académicamente? La mayoría respondió

afirmativamente.

Respecto a los aspectos posjt¡vos sobre el curso construccion¡smo aseveraron su

utilidad en él mejoramiento académico cuando se hacen las actiüdadés
conscientemente, despertando el interés hacia su uso por sus características

¡nteractivas y d¡nám¡cas.

La minoría hizo referenc¡a a elementos negativos del uso del campus, algunos
expresaron que "el chat era muy lento, que no todos los cursos ut¡lizan las
herramientas, que las act¡vidades son monótonas'.

Los datos de la encuesta nuevamente rcflejan la efectividad del uso dél c€mpus virtual
en beneficio dél aprend¡zaie. pero este benet¡cio no radica en la platafoma por si
misma sino en la utilidad que los docentes le den, en la generación de act¡vidades que
motiven al estud¡ante a ser agente activo en la mnstrucc¡ón del aprendiza.ie. Tal como
ha dicho Papert "El mejor aprendizaje no derivará de encoÍtrar mejores formas de
instrucrción, sino de ofrecer al educando mejores oportunidades para la construcción".

AI f¡nal¡zar el fabaio se presentaron ros resunados a todo er craustro de maestros,
mostrándoles cada una de las actividades creadas e ¡nv{ándores a atreverse a util¡zar y
probar cada henamienia, un 50 % de docentes mostro ¡nterés en lo expuesto, y un
20% participo relatando sus experiencias con el uso del campus. Experienc¡as que se
interpretan a favor del uso de la platafoma virtual de trabaio en el meioramiento

académico de los estud¡antes.

66



Reconoeimos ante los docentes que una l¡m¡tac¡ón para la maxim¡zación de¡ uso del

campus virtual es la falta de capacitación, pero mediante la teorla construccionista es

posible solucionar esta limitante. Esta atimación se debe a que los investigadores

fueron sujetos de esta experimentación, cuando se enfrenlaron ante la problemática de

crear actividades utilizando henamientas de cham¡lo que desconocían- Para solventar

este problema fue necesario ded¡car t¡empo para entender el funcionam¡ento de la

plataforma, esle pfoceso de construcción de nuestro conoc¡miento no hubiese sido

posible sin un fac¡litador, en este caso el D¡rector general de la ¡nstitución se conv¡rt¡ó

en nuestro facilitador al proveernos de un instructivo y al solucionar las dudas que

surgían en la práct¡ca con la hen"amienta.

Es evidente que el interés del educando hace más fác¡l y efectivo ei proceso de

enseñanza-aprendizaje pues el conocimiento se vuefue sign¡f¡cativo, por lo tanto para

que la maximización de campus virtual sea pos¡b¡e es necesar¡o despertar el interés en

cada uno de los docentes, un interés hacia la experimentación del mismo, hac¡a la

experimentación de nuevas tecnologías educat¡vas que otorguen un toqüe de frescura

a sus materias volviéndolas más alract¡vas para sus estud¡antes, min¡mizando dos de

las causas del bajo rendimiento académ¡co detectadas en la muesta: la metodolog¡a

del docente y la percepc¡ón del d¡scente hac¡a la materia.

En la expos¡ción de resunrados con los docentes se ev¡denció c¡aramenle un máximo

interés de ellos hac¡a la ejecución de pruebas mediante el campus virtual, y el

depafamento académico de la ¡nstitucón se compromet¡ó a generar un espac¡o en el

laboratorio para apl¡car las evaluac¡ones de los docentes que se atrevieran a crear este

tipo de act¡vidad. Posteriomente a la charia s€ observó el acercam¡ento de algunos

docentes a la maeslra de biología para solicitarle ¡nformac¡ón sobre ciertas

herram¡enias, m¡smas que agregaron en su planificac¡ón de clase.

Después de haber teminado nuestro Íabajo de campo la maestÍa de Biologla nos

refrió que se observó en los resultados de la unidad un incremento significáivo en el

rendimiento académieo de lo3 estudiantes de sto bachillerato con orientación en

computación, expresando su satisfacción por el trabajo realizado en el campus virtual.



Tamb¡én nos comunicó el departamento académico que en una reunión de trabajo el

docente de matemática h¡zo referencia de un discente al que sometió al plan de

mejoram¡ento implementado en el campus, refiriendo que el mismo en la segunda

unidad habla obtenido un meior punteo que la primera. Además de informar que, el

plan de me¡oram-rento en el campus v¡rtual representó var¡os problemas de ejecuc¡ón,

por ello será necesar¡o segu¡r puliendo la logistica y el uso de esta henamienta, que sin

duda alguna depend¡endo del pul¡dor que la use, será efectiva- Para ello es necesar¡o

que los docentes aleiemos los miedos o los prejuicios hacia la plataforma virtual porque

como diría S. Papert "Uno no puede aprender hab¡lidades comunes y corrientes s¡ se

acerca a ellas con temor y con el present¡miento de que las odiará. Cuando los

n¡ños no dejan entrar n¡ un número en la cabeza no consiguen aprender aritmética,

el remedio debe ser desarrollar una nueva relación con los números,,."
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CAPITULO V

coNcLustoNEs

1. La maximizac¡ón

mayor cant¡dad

del

de

campus virtual, definida como: la extens¡ón del uso de

herramientas y recursos ofrecidos por la plataforma

2.

'Cham¡lo", es necesaria en la institución dado al poco aprovecham¡ento

observado por los investigadores durante el monitoreo y observac¡ón realizados

a las act¡vidades de enseñar¡za-aprend¡zaie publicádas en la plataforma al in¡c¡o

delestudio.

Ex¡sten tres tendencias en la conceptualización del rendimiento académico por

parte de los docenles y discentes que partic¡paron en el estudio. La primera

tendenc¡a hace referenc¡a al rend¡miento académ¡co como: un dato numérico

alto al fnal en la evaluación de los contenidos, La otra destaca que es: la

motiyac¡ón y el compromiso que se tenga para responder en una prueba de

evaluac¡ón, y una mínima parte se retiere a: la capacidad y efectividad de

solucionar problemas del contexto inmediato. Las discrepanc¡as entre los tres

grupos de op¡niones se deben a la falta de conocimiento de las teorías del

aprend¡zaie, especialmente la tomada en el presente estudio, lá teoría del

construccion¡smo que def¡ne por rendimiento académ¡co: la efectiv¡dad del

desempeño del estudiante en la resolución crealiva de problemas o proyectos,

que le hacen competente en determinada área.

Las causas que ¡nfluyen en el rendimiento académico de ¡os estudiantes de 5to

Bach¡llerato con Orientac¡ón en Computac¡ón, ¡dentif¡cadas en la invest¡gac¡ón

fueron: la metodologia implementada por el docente en el diseño de actividades

para la adquisición, apropiación y evaluación de contenidos, la falta de

compromiso de los estudiantes con su proceso de enseñanza-aprendizaje y la

percepción que se tiené hacia el curso y el docente que lo ¡mparte.

3.
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4. La metodología basada en la teor¡a coñstruccionista ofrece la oportun¡dad de

elaborar aclividades diversas y proveer de mater¡ales que coadyuvan al

estud¡ante a constru¡r su prop¡o conocimienlo, de acuerdo a sus capacidades,

fomentando la motivación del discente y su compromiso para ser protagonista de

sus procesos de consirucción de¡ conoc¡miento, y la plataforma virtual de trabajo

se convirtió en una excelente heramienta para la aplicación de esta teoría en las

act¡vidades de enseñanza-aprendizaje e¡aboradas por los investigadores en el

presenle estudió.

Las actividades generadas para refuezo del curso de Biologia en la plataforma

virtual de trabajo académico, que alcanzaron mayor ¡mpacto fueron aquellas

que se apegaron a las sugerenc¡as y op¡niones de los d¡scentes; marcando la

importancia de repetir este proceso en la elaborac¡ón de las actividades de

enseñanza-aprendizaje.

Los instrumentos de evaluación realizados con un eñbque construccionista y

aplicados en la plataforma virtual generan mejores resultados que las fomas

tradicionales de evaluación. Las notas alcanzadas en la evaluac¡ón virtual del

curso de biología, sobrepasaron las expectativas de aquellos discentes que no

habían obten¡do un resuttado sat¡sfactodo anteriormente al uso de la plataforma

v¡rtual, evidenciando claramente un benefc¡o de las act¡vidades generadas en el

campus virtual sobre el rendimiento académ¡co.

Los discentes que mejorarcn su rendimiento académico durante el presente

estudio en el curso de B¡ología adjudican su éx¡to a la eiecución de algunas

activ¡dades del curso refueao en el campus virtual, reflejando en su conduc{a

mayor ¡nterés hacia la mater¡a y una part¡c¡pac¡ón en elaula más act¡va

El campus virtual representa un beneficio par¿ el aprendizaie. Pero este

beneficio no radica en la plataforma por s¡ m¡sma s¡no én la utilidad que los

docentes le den, en la generac¡ón de act¡vidades que mot¡ven al d¡scente a ser

6.

7

8.



agente act¡vo en la mnstrucción de conoc¡m¡ento, tal mmo se evidencio en el

presente estudio en los resultados obten¡do en la maxim¡zación del campus

virtual en el curso de B¡ología, éxito que se deb¡ó al apoyo y participación

dirécta de la docente que imparte la maler¡a en la ¡nslitución hecho contar¡o al

curso de matemática en el cua¡ se d¡ticulto la elaboración de d¡versas

actividades que favorecieran el aprendizaje.

9. La única act¡vidad generada por los ¡nvest¡gadores para el curso de matemál¡ca

trascendió a la presente investigación explorator¡a cuando la ¡nstitución en

donde se real¡zó el trabaio de campo, anal¡zó el modelo utilizado en esta

actividad y opto por inst¡tuc¡onal¡zarlo como plan de mejoram¡ento académico, la

decisión fue tomada por la innovación en el uso de la herramienta y la

productividad en el manejo tiempo

10. La actividad real¡zada en el campus v¡rtual que causo mayor interés por parte de

¡os decentes fue la ejecuc¡ón de pruebas en la plátaforma; como respuesta a

este interés, el departamento académ¡co de la inst¡tución se comprometió a

gener¿lr un espacio en el laboratorio durante el periodo de evaluaciones para

aplicar fos exámenes de los docentes que se atrev¡eran a sear este t¡po de

actividad

1 1. La falta d€ capacitación es una l¡miiac¡ón para la maximización del uso del

campus v¡rtual, sin embargo otorga al docente la opo¡tunidad de: aprender a

aprender, de ser suieto de experimentació¡ de la teoría construcc¡onista,

resolviendo la problemática que geneÉ util¡zar henamientas desconocidas,

dedicando tiempo al entendimiento del func¡onam¡ento de la plataforma, a la
lectura de manuales y a la búsqueda de tutores que les resuelvan dudas. Los

investigadores vivenciaron este proceso y evidencian un alto grado de
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aprend¡zaje, mostrado en la correcia man¡pulac¡ón de las herram¡entas que

desconocíán del campus virtual.
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A los

1.

2.

3

RECOMENDACIONES

docentes:

Que los docenies implementen deniro de su metodología de enseñanza,

actividades eiecuiables en el programa virtual de trabajo académico, de talforma

que él pueda aprovechar las hetramientas que se le ofrecen en el mismo, para

dar al estudiante una oportunidad diferente de construir su conocimiento y que

para el docente el tiempo de inversión en su trabajo sea efectivo.

Aprovechar metodologías que surjan de las nuevas teorías del aprendizaje como

la construcc¡onista, en donde se puede hacer significativo el aprendizaje del

discente y la enseñanza para el docente a través de la implemeniación, por

ejemplo, del aprendizaje por resolución de problemas; es decir soliciiales que

inaluyan en sus planificaciones actividades que involucren diversas herramientas

de la plataforma virtual con un enfoque construccionista

A la institución

Capacitar a los docentes sobre las herramientas disponibles en la pláfaforma

viftual de trabajo académico y su uso, para que el logre agotar los insumos del

programa, y que este se transforme en una oportunidad para el altlmno de

mejorar su rendimiento académico y explotar sus habilidades en un ambiente

virtua L

Concientizar acerca de los beneficios de utilizar las plaiaformas viñuales, como

clemostrar el menor uso de papel y la disponibilidad de una infinidad de

información tanto de Guatemala como del mundo entero en cuestión de

segundos, realidad coyuntural de la educación virtual y en la que se debe

incursionar.

Promover el cambio concepción de rendimiento académico, tanto de docentes

como de alumnos, pues se transformaría la percepción sobre los cursos y por

ende su respuesta en las actividades de evaluación de conocimientos, esto a
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través de mostrar otras metodologías significativas como las actividades

construccionistas.

5 Darle seguimiento a la motivación institucional sobre la innovación del trabajo

docente a través de las herramientas tecnológicas-virtuales, como lo es la

plataforma virtuai.

6. Afinar el modelo de plan de mejoramiento académico dirigido a los estudiantes

que lo requieran, desde la plataforma virtual, para obtener resultados más

objetivos y reales er sus evaluaciones.

7. N,4otivar a los docentes a la experimentación voluntaria de cada una de las

herramientas que ofrece el campus virtual; porque imponer al individuo

determinada manera de interactuar con la computadora, crea con frecuencia

una resistencia del neófito hacia la plataforma y la tecnología en general

B. Demostrar a los docentes la efectividad de campus virtual, solicitar que incluyan

en sus planificaciones actividades que involucren diversas herramientas de la

plataforma virtual.

L I\,4otivar al docente a experimentar metodologías psicopedagógicas

vanguardistas que faciliten el aprendizaje de los educandos. Proveyéndoles de

nuevos modelos.

A la Escuela de Psicología

10.l\,4otivar a los estudiantes a que realicen proyectos actuales y contextualizados

en el ejercicio de la Psicología en la Educación de Guatemala, referidos a la

incidencia de las Tecnologias lnformáticas de Comunicación en la psique de los

discentes y en sus procesos inteleciuales superiores.

'll.Profundizar en el estudio del impacto de los cambios de metodologias

educativas valiéndose de las herramientas iecnológicas de vanguardia.

l2.lnvestigar con más detalle los efectos a largo plazo de la utilización de las

herramienias de los campus virtuales en la subjetividad de los adolescentes.

l4



13. ¡,4otivar al docente a experimentar metodologías psicopedagógicas

vanguardistas que faciliten eL aprendizaje de los educandos. Proveyéndoles de

nllevos modelos

l5
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Univers¡dad San Carlós de G!atemala
Escuela de Ciencias Psicológicas
Programa exfao.dinario opcional
''Actuálización e lncorpocc¡ón Profes¡onal de Careras fécnicas y Licenciatura en Psicologia"
Adñinisbáción Doctor César Lambour Lizama.
Responsable del Proyecto
Lic. ftlarco Antonio Garcia Enríquez
Coordinador Cen1ro de lnvestiqaciones-clEPs-

Guía de entrevista 1

Para estudiantes.

Máteria: Matemática: Biología:

1. ¿Qué opinión tieñes de la materia?

2. Menciona algunos aspecto positivos de la materia

3. Menciona algunos aspecto interesantes de la r¡ateria

4. Menciona algunos aspecto ñegativos de la materia

5. ¿Cuél h¿ sido tu record académico en matemática?

6. ¿Cuáles son las causas que te han lLevado a obtener ese record?

7. ¿Qué aspectos se te dificultan más en la materia?

8. ¿Crees que la metodología que utiliza el profesor te influye, por qué?

9. ¿Cuéntame que metodología utiliza el profe?

10. si tuvieras que cambiar algún aspecto en la metodología que cambiarias y por qué.

11. (si no menciona nada sobre ev¿luaciones, preguntar qué opinión tiene de estas)

12 ¿Acostumbr¿s entregar Las dos tareas de la unidad?

13. ¿Cuánto tier¡po dedic¿s á la materia fuera de clases?

14. ¿Qué acostumbras hacer para reforzar l¿ materia?

15. ¿Qué haces cuando no comprendes un tema?

16. ¿Qué opinión tienes sobre el profesor?

17. Situación ficticia: Sitú fueras el rnaestro ¿qué h¿rías con Los alumnos que tienen rendimiento

académico bajo?

18. ¿Cuál es tL concepto de rendimiento acadérnico?

Elaborado por:ManuelGltére¿, Velveth Gión, Mlton Gáñaro, Ruth Lord



Uñive6idád Sa¡ Carlos de Guateñala
Escuela de Ciencias Psicológicás
Programa erhaordinário opcional
"Act!alización e lñcorporáción Profesioral de Careras Técnicas y Licenciatura en Psicologí¿
Administrac¡ón Doctor césar Lambour Lizama-
ResponsabLe del Proyecto
Lic. lVárco Anto¡io Garcia Enriquez
Coord¡¡adorcentrode lnvestigaciones-ClEPs-

Guia de entrevlsta 2

Para profesores.

Materia: Matemática: Bio ogÍ¿:

4.

5.

6.

1.

2.

3.

¿Cuá es el mayor desafío que enfrentas ¿l impartir la materia?

¿Consideras que el contenido de tu materia es difícil de asimilar por los estudlantes? ¿ Por qué?

Sabemos que todos los estudiantes necesitan esforzarse para Sanar una materia, pero

¿específicamente qué necesita hacer o comprender un estudiante para ganar tu m¿teri¿?

¿Qué porcentaje áproximadamente de estudiantes pierden tu materia?

¿A qué crees que se deb¿?

¿crees que la metodología de tu materia favore2ca en los resultados de os estudiantes? ¿cómo

y en qué te basas?

7. ¿Qué haces con los estudiantes a quienes se les dificulta tu materia?

8. Haz implementado alguna actividad o método extra-aula para beneficio de tus estudiantes, si la

respuesta es sí, qué resultados has tenido.

9. ¿Sabes cuál es la crítica constante que h¿cen los estudiantes a tu materia, o lo que piensan tus

alumnos de a materia que ¡mpartes?

10. ¿Qué piensas al respecto?

11. ¿A qué crees que se debe e bajo rendir¡iento de los estudiantes?

12. Situación ficticia: Sitú hijo o sobrino (alguien a quien le tengas mucho ¿fecto) tuvlera problemas

académicos en alguna m¿teria que te gustaría que hiciera el maestro.

tl¿bor¿do por: M¿nue Gltlérez, ve veth G rón, Mitón Gamáró, Ruth Lórd



Universidad S¿n Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias Psicológicas
Programa exlraordinario opcional
"Actualización e lncorporación Profésional de Carrerás Técnicas y Licenciatu€ en Psicología"
Administración Doctor César Lambour Lizama.
Respoñsable del Proyecto
Lic Marco Antónió Gá.ciá Enriquez
Coordinador Cenlro de lnvestigaciones-ClEPs-

Guía de observac¡ón de actividades enseñanza aprend¡zaje

subidas al campus virtual por los docentes

4. Tienen los alumnos acceso a opinar sobre las ¿ctividades o a contribuir en la creación de lás

r¡ismas.

5. Las actividades motivan al estudiante utilizar su iuicio crítico.

1. Con que frecuencia genera actividades:

2. L¿ ¿ctividad es de tipo:

Adquisición de información

Procesamiento de información

3. En sus actividades plantea problemas cotidianos (signific¿tivos para el estudiante)

6.

7.

Uti iza diferentes herramientas deLcampus

Las actividades permiten retroalimentación estudiantes estudiantes, estudiantes profesor

8. Presenta varias actividades para el misño tema

El¿borádo por: Ma¡uel Gut étre¿, velveth Girón, Mlton Gamatro, Ruth Lord



Uñiversidad San Carlos de Guatemál¿
Escuela de Ciencias Psicológicas
Programa extraordinario opcional
''Actualización e lncorporación Proresional de Careras Técnicas y Licenciatura en Psicologia"
Admiñiatráción D.ctor Césár Lambour Lizam¿.
Réspo¡sable del P.oyecto
Lic, lMarco Antonio García Eñriqúe2
Coordi¡ador Centro de lnvestigaciones-ClEPs-

Encuesta a estud¡antes sobre el campus virtual

1. ¿Te parecieron atractivas Las actividades realizadas en el campus? ¿Por qué?

2. ¿Qué actividades te interesaron más? ¿Por qué?

3. ¿Qué actividades te p¿recieron menos interesantes? ¿Por qué?

4. ¿En qué curso has utiliz¿do más el campus?

5. Piensas que las ¿ctividades realizadas en el e campus en el curso construccionismo, ¿te

favorecieron académicamente o no? ¿Por qué?

6. ¿Qué aspectos positivos puedes describir sobre el curso construccionismo?

7. ¿Qué aspectos neaativos podrías escribir sobre el curso construccionismo?

8. Fscribe tus recomendaciones para la utilización posterior del c¿mpus en este y otros cursos.

Elábor¿do por Manue Gut¡étr€2, ve veth Glróñ, Milto. Gamatro, Rlth Lord
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