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Las instituciones educativas tienen la obligación
de trasmitir conocimientos y destrezas especializa-
das y conservar lo bueno que ha logrado la socie-
dad humana, tanto como preparar y orientar para
participar y mejorar esa sociedad en que se vive
(Kneller 1965, Bettetheim 1969). Esta definición
general de Educación puede ser uno de los aspec-
tos de la discusión cuando esta atañe a las institu-
ciones de Educación Superior. Dicho ámbito de
análisis puede extenderse hasta 'olos lineamientos
que formulen un estilo educativo para orientar la
manera de sentir, pensar y hacer lapráctica educa-
f,iva" como afirma Guédez \1983, p, 67).El pro-
blema es que muchas de las soluciones que se plan-
tean son contradictorias y a veces extremas, como
la de abolir la institución escolar completamente, o
la que promueve la obligatoriedad de una enseñan-
za formal implementada sobre un curriculum total-
mente rígido. Y es que los planteamientos extre-
mos tienden a negar el significado dinámico e his-
tórico de la Educación. Por ello continuaremos
con la reflexión pero en torno a situaciones especí-
ficas, para que su utilidad no solo sea de enjuicia-
miento, sino que sirva para orientar acciones que
tiendan a la superación de las deficiencias detecra-
das.

La Universidad de Costa Rica, como institución
de Educación Superior, que tiene la enorme res-
ponsabilidad de formar suficientes profesionales
capacitados para que intervengán en el proceso his-
tórico de mantener nuestro país en corresponden-
cia con la evolución y cambios culturales de las
próximas décadas, tiene fines muy claros para
afrontar el compromiso de buscar el bien común
'1). Sin embargo, la claridad de los fines no parece
facilitar la decisión de cómo hacerlo, pues se po-
drían utilizar diferentes medios como intento para
iograr el mismo fin. Por ejemplo, puede decirse
que la igualdad de oportunidades se alcanza permi-
¡iendo matrículas masivas en las instituciones de
Educación, o puede argumentarse que igualdad de
oportunidades significa crecer y desarrollarse per-
¡onalmente al máximo, siendo en este caso un obs-
¡ácuio la masificación.

Conviene de todos modos, formularse preguntas
ambiciosas como las siguientes, que nos estimulen
a continuar reflexionando sobre el tema:

- ¿Son los métodos de enseñanza que se utilizan
en la Universidad de Costa Rica, adecuados para
la formación del costarricense?

- ¿Permiten esos métodos el crecimiento integral
de cada uno de los estudiantes que asisten a Ia
Universidad de Costa Rica?

- ¿Qué tipo de hábitos y actitudes desarrollan
esos métodos?

¿Preparan esos métodos a Ios estudiantes para
enfrentarse a los impredecibles eventos en sus

vidas futuras?

¿Reflejan un estilo típico de enseñanza?

¿Favorecen ciertos estilos de aprendizaje, mien-
tras discriminan contra otros?

- ¿Estimulan algún tipo de relaciones humanas, a
la vez que entorpecen el aprendizaje de otras
formas de relacionarse con los demás?

Estas y otras preguntas no explícitas aquí, pare-
cen mostrar que una vez alcanzados los objetivos
de la democratizaciín de la enseñanza, los educa-
dores empezamos a formularnos objetivos de efi-
ciencia y calidad. Esta es la raz6n de que las eva-
luaciones de programas y métodosrentre otras, se

vuelvan populares y de la insistencia en los diversos
medios de comunicación y del público general, por
encontrar culpables de los fracasos escolares.
Usualmente se menciona a los estudiantes como
culpables por su falta de motivación y dedicación,
y a los profesores por el uso tradicional que hacen
de los métodos de enseñanza. Tan fácil enjuicia-
miento solo refleja una manera ingenua de enten-
der el complejo fenómeno de la Educación. Sin
embargo, y aunque las investigacione no han podi-
do demostrar que las técnicas didácticas tengan re-
lación directa con el rendimiento de los estudian-
tes por io contradictorio de sus resultados (Rogers
1961, Cross 1976, Scheffield L979), es necesario
que los profesores continuemos estudios de este
tipo para obtener datos precisos sobre la caiidad de
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1a enseñanza universitaria, que a su vez permitan
ofrecer propuestas para su mejoramiento.

Con estas preocupaciones, se planteó un pro-
yecto de investigación sobre "Metodologías: esti-

los de enseñanza y de aprendizaje en la Universi-

dad de Costa Rica" (2). Entre los objetivos que se

pretendían alcanzar con ta1 estudio, reüsaremos

aquí solo los siguientes, por razones de espacio:

1. Analizar algunos factores que intervienen en

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, en la
Universidad de Costa Rica.

2. Determinar las características de la pobla-
ción estudiada con resPecto a sexo, año que

cursan, carrera que siguen y nota del curso.

3. Averiguar cuáles actividades llevan a cabo

más frecuentemente los profesores en ei au-

la.

4, Detectar qué actividades de clase son más

comunes en los cursos, según e1 estilo de en-

seirafiza del profesor.

5. Averiguar qué recursos utiliza más a menudo

e1 profesor en sus lecciones.

6. Señalar aquellas estrategias didácticas que

más usa el profesor en el aula'

7. Determinar el modo más usual con que los

profesores introducen los temas nuevos.

8. Detectar aquellas formas más comunes de

tratar los contenidos programáticos por los

profe sores.

9. Averiguar cuál es el tipo de examen más rrti-
lízado para evaluar los cursos.

10. Descubrir el tipo de relaciones profe-
sor-alumno que se da más frecuentemente en

1as aulas.

11. Reconocer el estilo de enseñanza más fre-

cuentemente usado entre los profesores estu-

diados.

ESTILOS PERSONALES:

Vivir, como aprender, consiste en cambiar y el

cambio se hace de acuerdo con la experiencia vital'

Llegamos a ser lo que somos gracias a nuestra com-

binación hereditaria, así como la historia de nues-

tra vida: a los procesos que hemos vivido. a las

experiencias que nos han hecho aprender. Por ello,
también, cada persona da un grado específico de

dirección a ese aprendizaje a través de 1o que

Bülr1er (1972) llamó 1a intencionalidad, o Frankl

(1980) denominó "el sentido de la vida" que Pare-
ce diferenciarse culturalrnente y, Por 1o mismo, se-

gún el sexo (Gilligan L982). Y es que los indivi-

áuos difieren en casi todos los aspectos de su ser.

desde la manera como establecen las reiaciones in-

terpersonales (L'Abate 1983) hasta las maneras de

"rp."ru el dolor (Shutter y Miller 1982) y de con-

a.ol".." o adaptarse al mundo' E1 origen de estos

enfoques personales' que según algunos'autores es

consiitente a través de los años (Kastenbaum

1969, Cross 1975) puede comprenderse retroce-

diendo al infante. En é1 se encuentran los primeros

atisbos del futuro tanto Por ia determinación gené-

tica-hereditaria como por el tipo de socialización a

que se le somete durante sus primeros años' Esta

relación entre el estilo personal y 1as prácticas de

crianza ha sido señalada por diversos aut^res (Gilli-
gan 1982, Whiting y Whiting 1975).. Podemos

aceptar, entonces, que e1 estilo personal es la for-

ma en que cada individuo se enfrenta a la vida,

forma que apareció como una disposición innata

p".o qrr. fue implementándose y puliéndose con 1a

experiencia vital: estilo en que nos trataror nues-

tros padres, modelos que imitamos, tipo de ense-

ranra que recibimos y métodos con que aprende-

ESTILOS DE ENSEÑANZA:

Aparentemente no enseñamos tan bien como
1os profesores creemos que podemos hacerlo, ade-

más de que somos conservadores para innovar mé-

todos, para experimentar con modelos diferentes
de enseñanza, para mejorar y crear en el campo de

la didáctica. Sin embargo, no es justo que los p.o-
fesores universitarios carguemos con más culpa de

la que merecemos. Es decir, si no somos tan bue-

nos docentes como pensamos, también es ciertc
que la docencia es un delicado entretejido de hilos
en que confluyen no solo los profesores sino los

alumnos y el medio educativo en una comPlicad¿

estructura de relaciones. Son, por 1o tanto, much¿¡

las variables involucradas en tan importante acr,
humano.

Ya Eble (1976) expresó en forma simple per

clara que "finalmente los estudiantes ap.enden 1
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- -: --:ieren aprender". Esta expresión nos hace
:-,::.: el consabido estribillo sobre las diferen-
. ., ::. jividuales, pocas veces comprendido profun-
-.---:::e. a pesar de 1o que se repite. La muestra
: .::'.; de que en Costa Rica no se toma en cuen-
. .. :::rportancia de atender a las diferencias indi-
-:--,.s. se refleja tanto en la escueia primaria, en
, .=:-.indaria como en la universidad. En todo el
--.-.::.¿ tormal vemos que se organizan grupos de
" . : -, i' más alumnos, se les asigna un profesor, un
:: ,.a::na de contenidos a cumplir en determinado
-:--:c i1 semestre, 1 trimestre, 18 semanas) de
- - j: ¡a1 que al profesor le quedan pocas alternati-
;j iictar una ciase expositiva a1 grupo de 30 o

-,.. oedirles la misma asignación a todos y eva-

---;s de la misma manera. En fin, lo que se hace
:. '.alorar diferencias individuales, diferencias en

- -::,,'ación e interés de los estudiantes, así como 1a

-. --:;anza o diferencia entre alumnos y profesores
::-: acercarse al conocimiento, cuando no se to-
-..::,n en cuenta esas diferencias para que los estu-
:-:::es aprendieran. En tal realidad, es ignorada la
--:-"ción vitai del estudiante; hasta podría afirmar-
..: r'.re su individualidad es irrespetada, pues no se

::: lnocen siquiera sus intereses. ni su manera ca-
:=::erística de percibir el mundo. Esta afirmación
:: !-mamente grave si recordamos que el aprendi-
:=': debe ser significativo para que se lleve a cabo

.:a duradero, como lo han demostrado famosos
-i'.:cadores (Rogers 1961, Brown 1978, Moreno
:-9 . También Penfield (1976) se refirió a esta

::-:ción entre motivación e intereses y aprendizaje
..i¿lando que cuando un ser humano seiecciona
.::el1os a lo que prestará atención, selecciona lo
::e ha de conservar en el recuerdo. o como 1o
j:;-ine Nuttin (1,982,p. 40) "el mundo conductuai
.. un conjunto de situaciones y objetivos sigrrifica-
:-,.'os... la significación mínima esrá acompañada
: -rr un aspecto dinámico en e1 sentido de que ella
-:::pulsa al sujeto a descubrir relaciones más especí-
::cas con otras categorías de objetos". Esta nlanera
:rracterística de cada persona para establecer rela-
::ones, para combinar 1os aspectos genéticos con
,:s sociales y de darle sentido a su experiencia de
-.ida. ha sido motivo de estudio y de interés desde
:;incipios de siglo (Freud, Jung, Spranger), y ha
:ado origen a todo un campo muy productivo que
::ene que ver con la psicología cognitiva.

Es así como en años recientes las investigacio-

:.Lan cambiado del énfasis de estudios predictivos
Je éxito o fracaso académico, hacia la compren-
sión de los procesos cognoscitivos que esrán detrás

de 1os éxitos o los fracasos, pues se encuentra que
los mísmos indiüduos fracasan en una asignatura y
tienen éxito en otra, aún utilizando el mismo mé-
todo de enseñanza y enfocando problemas del mis-
mo nivel de complejidad. Parece, entonces, que la
reacción de una persona a un estímulo es función
de cómo percibe el mundo y de cómo lo anafiza,

Ahora, si las personas tienen estilos característi-
cos para aprender, para expresar el dolor, para ma-
nifestar síntomas neuróticos, para relacionarse con
los demás y con su mundo, obviamente habrá for-
mas características de ser profesor, es decir, tam-
bién habrá estilos de enseñanza. Al respecto exis-
ten estudios diversos. Weil (i965) destaca rres mo-
dos para dirigir grupos de personas: el democráti-
co, el autocrático y el iaisser-faire, Estos tipos de
liderazgo pueden aplicarse a la relación do-
cente-alumno. Al estilo autocrático no le interesa
saber lo que piensan 1os ot.os: da órdenes y trata
los subordinados como a lacayos. En general, este
1íder es irritable, egoísta y colérico. El estilo
Laiser-Faire (dejar hacer) es una persona que tiene
responsabilidades pero no da instrucciones. Hay
confusión y desorganización como resultado, En el
estilo democrático, el líder concentra la atención
en 1as actitudes e intereses de los subordinados, a

quienes considera colaboradores. Estimula al grupo
y toma decisiones pero respetando y atendiendo al
c onjunto de colaboradores, También Adelson
(1,964) ha dado su tipología dei maestro y para
ello se basa en el papel del curandero. Presenta al
docente como "shaman" o sea aquel que usa su
presencia y encanto personal, narcisismo, para
atraer la audiencia enfocada en su personavivaz,
enérgica, dedicada. Sin embargo, es poco el impac-
to que perdura en los estudiantes de su presencia.
Cuando ellos regresan a su vida cotidiana, no que-
dan influencias. El otro estilo es el de "sacerdote"
caso del maestro que basa su poder en que es un
agente de una autoridad omnipotente, como
miembro del colegio de psiquiatras, o de la organi-
zaci6n de autores y escritores, etc. Estos colectivos
difieren mucho, haciendo variar así el comporta-
miento de los profesores. Por ejempio, si la colecti-
üdad es jerárquica, el prestigio en ella también es
estratificado y el docente será superior al estudian-
te pero subordinado ante otras figuras, lo cuai será
un modelo que ayuda al estudiante a internalizar
este sistema jerárquico. Cuando el grupo es una
elite, se realizan elecciones y el énfasis estará en la
disciplina. El profesor prepara al estudianre para
enfrentar las pruebas difíciles y le administra tesrs
para iniciarlo, Este modo docente es muy potente,
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pues se forma una estrecha relación entre profesor
y alumno, quien imita a su maestro por la esperan-
za de alcanzar algún día el poder, posición, dinero
o reconocimiento intelectual, que tiene su maes-

tro. Este estilo de enseñanza es casi inevitable en

las escuelas de posgrado, donde el cuerpo docente
trata de atrapar y fascinar a ios mejores estudian-
tes. El otro tipo de enseñanza, según Adelson, es e1

de "curandero místico". Aquí el profesor trata de

librar al estudiante de su debilidad, ayudándolo a

corregirse o a encontrar sus habilidades, en forma
altruista. El docente no se concentra en sí mismo,
ni en la materia que enseña, sino en el estudiante.
Este es el estilo de enseñanza más difícil de encon-
trar, pues requiere que se trabaje buscando un ide-
al, y demanda gran sensibilidad: hay que variar las

técnicas de acuerdo con el tipo de estudiante, con
el nivel que se busca, y sobre todo, obliga al docen-
te a poner de lado sus intereses y sus propios de-

seos por aquellos de los estudiantes. Lasker
(1,974), según 1as etapas de desarrollo adulto, pre-
senta también otros estilos de enseñanzar estilo de-

mostrador, el instructor, evaluador y el facilitador,
siendo este último el más avanzado porque implica
respeto a los intereses del estudiante y, Por lo mis-
mo, planeamiento conjunto entre él y el profesor
para lograr sus objetivos. Brown (1978) Sheffield
(1974) Okeke (1982) y otros han apo.tado sus

ideas sobre este tema. En nuestro caso, creemos
que las formas o estilos de enseñar pueden agrupar-
se en dos grandes grupos: uno directivo y gestio-
nario y e1 otro orientador y facilitador, El directi-
vo será aquel en que e1 profesor intenta introducir
deliberadamente cambios en el estudiante. Este

modo favorece el estilo repetitivo y memorístico
de1 estudiante, así como su dependencia ernocional
y, por ende, su pasividad y acriticidad. Y es que
cuando una persona todo poderosa como un profe-
sor, indica a1 joven inexperto 1o que debe hacer, lo
que se espera de é1, 1o que es "la verdad", difícil-
mente el joven puede confrontar al profesor y más

bien lo que hace es repetir 1o que aquel le dijo.
Al decir las ideas de otros y no su "propia pala-

bra" en opinión de Freire (1973), e1 alumno pierde
confianza en su natural sabiduría y empieza un
proceso de autodesvalorizactín y de inseguridad
(Lafferty 1963). Este joven con un bajo autocon-
cepto, se torna pasivo, apático, incapaz de innovar
y hasta de opinar. Por e1 contrario. el estilo orien-
tador lo vemos operar con aqtlellos profeso.es que
fomentan ia independencia de sus estudiantes, por
medio de1 díálogo y la oportunidad para que ex-
presen sus propias ideas. Dicho estilo parece partir

de Ia formulación de problemas que son significati-
vos para los alumnos, por lo que fomenta la inves-
tigación y la búsqueda de alternativas y soluciones,
que a veces resultan creativas y novedosas. Para
que esto se logre en el aula, ios profesores estimu-
lan un ambiente acogedor, sin amenazas, donde
todos se sienten valiosos, y todos aprenden y son
responsables de su aprendizaje.

COMO SE REFLEJA EL ESTILO DE ENSEÑAN.
ZA:

Se manifestará en cuatro rasgos principales: 1o.

según Ia actividad que ei p.ofesor despliegue en ei

aula, o sea las estrategias didácticas, los recursos

que utilice y los trabajos que pida al alumno; 2o.

según la relación que establezca con los alumnos:
3o. según el modo de pensamiento que muestre al

presentar una explicación, al introducir un tema, al
hacer un examen o evaluación y 4o. según las fo.-
mas de estudio que fomente para e1 curso, o sea, si

el énfasis del curso es memorístico y de conteni-
dos, de observación, o de análisis e investigación.

El profesor debe elegir un método para lograr
los fines que busca la sociedad a la cual pertenece.
pero dentro de ese camino totalizador, habrá de

adecuar y recrear las técnicas didácticas, de ta1 for-
ma que se ajusten a su estilo personal para que

pueda sentirse bien como profesor.
Si la sociedad busca individuos obedientes, que

sigan 1as reglas sin cuestionarse, el método para

logra.Io deberá ser diferente de aquel proyecto na-

cional que busque personas creativas y seguras de

sí mismas. Pero las estrategias didácticas cc-,n que ei

profesor haga operar ese método, serán recreadas

según su estilo. Por ejemplo, si se utilizan grupcs
pequeños para que contesten guías de pregunt¿:
puntuales y sobre contenidos teóricos, aunque ha-

ya actividad en el aula no habrá creatividad pues :-
espacio para criticar y opinar será muy reducid:.
Por el contrario, si esos pequerios grupos se cei--

tran en tareas de análisis, o de solución de probi.'
mas '¿itales de ios estudiantes, el resultado será i:-
ferente. Puede entonces notarse que, dentro de ::.
método activo como en el caso anterior, e1 pro:=
sor mostrará su estilo directivo o facilitador. ses-
1as tdcnicas didácticas y los recursos que utilice. ..
como según e1 clima que estimule en el aula.

Si queremos individuos trabajadores, debe¡: -

enseñarles no só1o cómo trabajar, sino permiti:-=-
ia experiencia del trabajo. Asimismo, un estudi¿:-:.
se convertirá en un adulto crítico si se ie perr:::
criticar, será solidario si el grupo humano : - -
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q ,ien 
.convive deja de ser el enemigo con ei cual

debe de competir y luchar, po., ,p.Ád", a parrici_
par de la experiencia de.,r,rp"rti. y conriui..o,
esos compañeros como iguales y hermanos.

Decíamos que el estilo de enseñanza facilitaclor
lo manifiesta-el prof'esor fomentando la indepen-
dencia. el diálogo y el cuestionamiento en el aula.
Ciertamente florecerá solo en un ambiente de tole_
rancia y respeto! por io que las instituciones aen_
drán que contar con .ro.Ár, administrativas flexi-
bles y con recursos suficientes para investigar, a la
vez que les permita enfrentar situaciones iñprerris_
tas dado el respeto a la creatividad de los ,lr-r.,.
que este estilo muestra. A su vez, los alumnos que
pretendan sobrevivir con éxito un método ran di-
námico y un estilo tan autónomo, requieren de
ciertos rasgos como responsabilidaci, intereses defi_
nidos y espíriru inquisitivo.

El estilo de enseñanza directivo. en cambio, se
nanifiesta cuando en el aula se hace lo que al pro_
tesor le interesa, cuando a él le interes" y.o,ro,
él le interesa. Aparentemente con esre estilo se
cumplen los objetivos programáticos y se refleja
orden en el aula. solo que-diclro, p.opóri,o, ,o,,
1os del,pr.ofesor, y el o.á.n qr. ,. nor" es impues_
¡.o: no lo han introyectrdo loi alumnos .onro lrro_
disciplina. pues obedece a las amenazas que el pro-
iesor hace sobre posibles casrigos si ese o.de., es
infringido. Para que los estudianres tengan éxito
c.on este tipo de enseñanza, deben acepta. su prpel
ie subordinados.- repetir ios datos qr" 

"i p.of.ro.
"es transmite, además de que requieren caracte_
::'sticas personales propias cá-o dependencia, pasi_
tidad y buena memoria.

En el caso de Costa Rica, donde nuestro pro_
,..ecto nacional busca individuos libres, críticos. de_

=ocrá_ticos y autónomos, el métoclo que permitirá
:iudadanos con esas característica, obri"-..t" h,je ser activo, cuestionador, pues s:ibemos que ,,se

:prende lo que se hace,,.

\ENTAJAS DE CONOCER EL ESTILO DE EN-
SEÑANZA:

Conocerse a sí mismo implica la clara concien-
::: de las cualiCades y debilidades personales. Esro
:ermite mejorar la capacidad pr." to-". decisio-
-¿s. un uso más racional de las habilidades y por lo
::.is¡¡.ro, mayores índices de renclimiento,lográ y rr_
,-st¿cción. eue el profesor conozca ,, .rñlo p"r^
=:señar favorecerá entonces la elección d. ur, áir._= metodológico dei curso, al perrnitir que se pla_

-::ique más objetiva y responsablemente cada acri

vidad de 
.c'lase, pues se estará consciente de no per-

judicar ni favorecer solo un tipo de estudiante. Es_
ta capacidad sensible y toleranie, es una rica adqui_
sición para los profesionales de la enseñanza. -Iam-
bién podrá lograrse una de las más nobles virtudes
humanas como es ia humildad, al permitir que el
profesor reconozca sus dificultades, o incapacidad
para comunicarse adecuadamente con determina-
dos estilos de pensamiento, o de p..son"1id"d. T"l
vez la mayor ventaja sea que, ai fomentar en el
docenre una acrirud crítica, tolerante, humilde,
responsable y respetuosa, estaríamos rescatando
valiosos rasgos del ser costarricense, porque los es_
tudiantes imitarían su comportamiento. Recorde_
mos con Weber (i975, p.15) 9ue 

..solo es posible
transmitir al educando los fine. y criterios d"l .du_
cador, por 1o que hace este educador y por la for-
ma cómo lo hace...',.

PELIGROS DE IGNORAR LOS ESTILOS DE EN-
SEÑANZA

La persona madura es aquella que progresa en el
conocimiento dei mundo que Ia iodea ta'nto como
en el conocimiento de sí misma. Ignorar las pro_
pias necesidades y los intereses p.r.ánrl", indiscu-
tiblemente que traerá consecuencias en Ia auto_
rrealización, y en los procedimientos que el indivi-
duo urrltce para relacionarse con ei mundo. Cuan_
do se desconoce el estilo personal con que el indi-
viduo se acerca a1 conocimiento también se ignora
la manera naturai y personal de enseñar, .. d'.r.n_
noce el tipo de relaciones que se establecen en ej
aula, así como la fonna en que se enfrentan los
problemas y se perciben las diferentes situaciones.
Si esto,sucede. el planeamienro de rareas y activi-
dades de ctase no romará en consideración que los
alumnos tienen estilos diferenciados pr." ,f r'.rri"..
Cuando existe tal desconocimientá, el prof.ro.
tendrá u¡a gran inseguridad sobre las estrategias
metodológicas que debe usar, por 1o que en el aula
se manifesrará la confusión y i, .or,rrrdicción en_
tre ciertas 

.técnicas y i" m"n..a de ser del profesor.
Este conflicto se traduce comúnmente .r, pob...
resultados en el aprendizaje de 1o, 

"lrrrr.,oj, 
y.,

un sentimiento interno de incomodid"d e inr"-
tisfacción en e1 profesor. ya que ésta se ve enfren_
tado a una lucha consigo mismo.

METODO

,. l"l" la investigación se diseñó una muesrra po_
lie rápica. de tipo alearorio estradficado, q,r.' ,"
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efectuó de acuerdo con el siguiente procedimien-
to:

1o. Se consideraron los estratos tradicionales de
Facultades de la Universidad de Costa Rica.
Se dividieron esos estratos en dos grupos A y
B, tomando solo el A para estudio, por moti-
vos de ubicación de los estudiantes y hora-
rios vespertinos de trabajo.

A = Facultad de Bellas Artes, Letras, Cien-
cias, Ciencias Sociales, Educación, In-
geniería y Ciencias de la Salud.

B = Agronomía, Derecho y Economía

20. De cada facultad del Grupo A se sacó aleato-
riamente el 30% de sus escuelas quedando 12

escuelas para ser estudiadas (3).

30. Se enlistaron todos los cursos de cada escue-

la seleccionada y se sacó el 12% de esos cur-
sos por el método de los cigarrillos, quedan-
do una muestra de 52 cursos (822 estudian-
tes) que representaban 54 carreras de la Uni-
versidad de Costa Rica.

Para recoger la información de los estudiantes,

se diseñó un instrumento denominado Estilos de

Enseñanza, para lo cual se hizo una amplia revisión

de la literatura específica, y luego se armó un cues-

tionario que fue enviado Para su revisión a dife-
rentes especialistas' Este cuestionario se probó

posteriormente con un gruPo de estudiantes uni-
versitarios. Como el interés era medir la opinión
del estudiante sobre la forma en que su profesor
orienta el curso, no se trabajó Ia validez predictiva
del instrumento, solo de contenido. Constó de 16

preguntas de respuesta cerrada, que ofrecen tres

alternativas. Las preguntas están agrupadas en cua-

tro rasgos: relación profesor-alumno, modo de

pensamiento manifestado por el profesor (cómo
presenta un tema, estilo de examen que hace, etc.)

actividad desplegada en clase (trabajos que pide eI

profesor, recursos que utiliza) y forma de estudio
que fomenta el profesor (memoria, observación,
reflexión, análisis).

Las variables que se estudiaron son:

* Las personales, o sea la información sobre sexo,
nivel y caÍreÍa que sigue el estudiante, y nota
obtenida en ei curso.

- Estilo de Enseñanza, entendida como la forma
natural en que el profesor actúa en clase, según

la opinión de sus alumnos. Esta forrna puede ser

gestionaria y directiva, o facilitadora y orienta-
dora.

- Técnicas Didácticas, se entende.án como las ac-

tividades que ei profesor realiza en clase para
lograr que los alumnos aprendan el contenido
en estudio. Ejemplos de actiüdades son: Pro-
yectos, investigaciones, trabajos de grupo, prác-
ticas.

- Rendimiento Académico, que será la opinión
del estudiante sobre la nota que obtuvo en e1

curso, en tres categorías de alta, media y baja
(más de 9, entre 7 y 8199 y menos de 7).

RESULTADOS Y DISCUSION

Avanzaremos en el análisis respondiendo separa-

damente a cada objetivo, Para integrar finalmente
la interpretación de los datos en unas conclusiones
organizadas en dos grupos: aquellas a las que se

llega por los datos cuantitativos, y aquellas produc-
to del análisis teórico.

Características de la población estudiada:

CUADRO No. 1

DISTRIBUCION EN PORCENTAJE DE LA
MUESTRA POR SU SEXO Y NOTA

Se nota en el cuadro No. 1 que hay una ligera
mayoría de mujeres, característica interesante de

anotar por las implicaciones sociales, económicas v
culturales que podrían desprenderse de esta infor-
mación. Por ello es conveniente atender a este dato
en futuras investigaciones sobre la población estu-
diantil de la Universidad de Costa Rica, así como
para comprobar si los estilos personales, de apren-
dizaje y de enseñanza, se diferencian por sexo, co-
mo se desprende del marco teórico, y tomando
como fundamento los escritos de Cross (1976),Gi-
lligan (1982). Si fuera así, tendríamos una pobla-
ción mayoritariamente dependiente de1 campo per-
ceptivo, o sea que enfoca las situaciones de manera

Sexo
%

Total
Más de

8

7a
7.99

Menos
de7

Hombres 59.2 15.5 29.6 | 9.3
l

Mujeres 40.8 15.6 23.3 6.9

Total 1 00. 31. 52.9 t6.2
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:.:r. según los autores consultados, tiene
-: -i.::-:,es cognitivas (tipos de memoria y pro-

-.:-:ales) que habrían de ser tomadas en

. : -. ::- .i planeamiento curricular,
-. :=s:ecto a 1a nota, puede observarse que no

:-..- jite.encia entre lás ser.os, aunque ." ,rot,
:=:. :endencia a que más hombres que muje-

-:r::-: notas inferiores a siete (9.3 % de hom-
, - -:-::¿ 6.9 de mujeres). Puede decirse que, en

"::---. -a población estudiada resulta con notas
- -.:i: entre ''/ y 8, ya que más de la mitad de

:.r- ji¿ntes (53 %), tanto hombres como muje-
... -o señalaron. Es de interés anotar que si

- -:::.imos 1as notas inferiores a 7, con las que
-::.--eba e1 curso, tenemos más del L6 %' del.os

: --r--i-re s de ambos sexos en esta casilla. Desde el
: --: je vista de calidad y eficiencia de 1a ense-

---:. trarecería necesario revisar las políticas de

- ,=::i.i. de evaluación y propiamente el concepto
-: -=::tdizaje que se está manejando. Quizá resul-
. -:- :actor importante en la incidencia de estos
. --:,ios negativos y onerosos tanto desde el pun-

:. '.is¡a individual como institucional.

CUADRO No. 2

DISTRIBUCION EN PORCENTAJE DE
C-{RRERAS MAS ELEGIDAS POR SEXO

Preescolar 98

93.3

36

L7

70- -::rputación

-=:nolog. de

':rentación 3.4

51.4

38

92.8

En relación con el cuadro No. 2, puede desta-

carse que algunas carreras tienden a ser escogidas

de manera tradicional, pues rePresentan estereoti-
pos de los roles sexuales. Así por ejemplo, vemos

que las carreras de Orientación y de Educación
Preescolar fueron escogidas en más del 92 % por
mujeres. Eilo manriene el estereotipo de la mujer
como preocupada de las necesidades de otros, que

define su personalidad en relación y conexión con
otros seres humanos y por eso se dedica mayorita-
riamente a las profesiones de servicio' (Gilligan,
1982). Por el contrario, las carreras de Microbiolo-
gía y Tecnología de Alimentos fueron escogidas

especialmente por estudiantes de sexo masculino
(83 % y 62 % respectivamente). Sin embargo, se

notan excepciones a estos estereotipos con carreras
más nuevas, como Computación (70 % mtjeres) e

Ingeniería Mecánica (93.3 % mujeres). Estos ha-

llazgos podrían prestarse para interesantes estudios
sobre actitudes y cambio de valores: ¿Podríaindi-
carnos que las personas que quieren cambiar e in-
novar, 1o hacen más fácilmente exPlorando camPos

novedosos que en aquellos donde la tradición estig-

matíza a quien no se ajuste a ella? .

En la muestra investigada están representadas

54 carreras diferentes. La más elegida fue Psicolo-

gía con un 11.4 % delas elecciones totales.

CUADRO No. 3

PORCENTAJE SEGUN AÑO QUE CURSAN
DE CARRERA

Con respecto ai nivel de estudio que están cur-
sando los estudiantes investigados, se encontró
(cuadro No. 3) que el mayor número está en II año
de carrera (31.4 %). Si bien están representados
todos los niveles, los estudiantes de último año

5.8

5.6

4.4

4.7

:::niería Mecánica

..*:^^ 64

30

623.5

3StO Carreras
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Actividades

1. Estudiar para examen escrito

2. Trabajos en grupo

3. Resolver problemas en el cuaderno

4. Investigaciones bibliográficas

5. Elaboración de informes escritos

6. Medir, pesar, manipular objetos

7, Hacer entrevi¡tas y observaciones

8. Prácticas supervisadas

9. Investigaciones de campo

10. Experimentos en l¿boratorio

11. Proyectos y diseños

ap:Irecen en meror porcentaje (g.g %),lo que re_sulta comprensible dado el proceso ,ál."tiro q,r"
existe para culminar una carrera universitaria,

ACTIVIDADES DE CLASE MAS UTILIZADAS
POR LOS PROFESORES:

CUADRO No.4

ACTIVIDADES QUE LOS ALUMNOS
REALIZAN PARA LA CLASE

REVISTA DE EDUCACION

% Actividades

Inve stigacione s bibliográfi cas

Estudiar para examen escrito

Hacer entrevistas y observaciones

Investigación de campo

Trabajos de grupo

Informes escritos

Medir, pesar, manipular objetos

Práctica supervisada

Proyectos y diseños

Solución problemas en el cuaderno

Visitar Instituciones u otros

Experimentos en laboratorio

grupo fue planeado por un profesor de estilo de
enseñanza facilitador. Esta revisión de actividades
puede aclarar más el objetivo si se analiza según el
estilo de enseñanza del profesor.

ACTIVIDADES PARA LA CLASE SEGUN EL
ESTILO DEL PROFESOR:

CUADRO No. 5

-EITTLO 
DE ENSEÑANZA DIRECTIVO DELPRoFESoR y ACrrvrDAD qus ñ pio?A

Los ALrrMNos euE niariclñ-".,

57.8

28.1

27.4

27

26.9

25.t

18.5

18

17.5

14.8

10

%

41

37

36

35

33.3

29.2

25.3

24.2

20.5

15

14.6

10.5Como puede notarse al revisar las más frecuen_
tes actir¡idades aquí señaladas, cuatro de las 5 pri_
meras obedecen a un enfoque de ,,educación 

ban_
caria", para utilizar el lenguaje de Freire, pues son
de naturaleza ,,narrativa, áis.u.siva y iirái""r.,,.
Solo la No. 2-(trabajos en grupo) podrí" presrarse
a oscusron. y es que depende del tipo de trabajo
:t -qg" esté centrado el grupo, ,rí ,e-rá una activi_
dad de investigación y 

"Inairi., " ."o"riii"" u *._
::iÍstica. Si solo se pretende ,.rpond", 

" 
pág,rr,_

tas uenas de verbalismos y memorización, el eJtilo
del profesor que las utiliá es dt;;;;';;;;;;"
rio.,Si son de diáIogo, de reflexión y ," "'"jirrn to.
problemas reales de Ios estudiantes, el trabaio del

Al observar el cuadro No. 5, es claro que la
actividad más practicada por los alumnos dei pro-
fesor directivo es la ,,Investigación Bibliográfica,,
(41 %) y en segundo lugar el ,,estudiar f"." lo.
exámenes escritos" (37 %) mientras que las activi-
dades menos practicadas son las visitai a institucio-
nes (14.6 Vo) y los experimentos en laboratorios
(10.5 Vo). Es oportuno norar que ninguna actividad
es muy frecuente, pues la primera no llega a ser
practicada ni por el SO % de los profesores-direcri-
vos. Esta información debe compararse con la de
los profesores orientadores,
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{SE SEGL:\ EL

i

{ECTI\¡O DEL
UE EL PIDE A
:-{IICEN

36
I

IJf,
I

l

JJ, J

) 29.2

25.3

24.2

20.s

Estudiar para examen escrito

Solución a problemas en cuaderno

Informes escritos

Medir, pesar, manipular ob,ietos

Experimentos en laborarorio

Trabajos de grupo

I nvestigaciones bibliográ ficas

Práctica supervisada

Hacer entrevistas y obsen'aciones

Visitas instituciones

Investigación de campo

CUADRO No. 6

ESTILO DE ENSEÑANZA ORIENTADOR DEL
PROFESOR Y ACTIVIDADES QUE

REALIZAN LOS ALUMNOS

Actividades

estudiante y la oportunidad para que el alumno
exprese sus propias ideas" como se vio en el marco
teórico, se siente obligado a variar más las activida-
des de clase para responder a las diferencias indivi-
duales que nota en su grupo?

El análisis de actividades por carrera parece que
podría resultar de gran interés, pues se observó,
por ejemplo, que todos los estudiantes de la carre-
ra de Preescolar señalaron como actividad de clase,
sin distingo del estilo de enseñanza del profesor,
los "proyectos". También una gran mayoría de es-

tudiantes de psicología y de orientación anotaron
como actividades para la clase, las investigaciones
de campo. Esto podría indicarnos que cada caÍrera
requiere de ciertas actividades que Ie son propias,
pero que podrían estar utilizándose más o menos
frecuentemente según el estilo de enseñanza del
profesor. También podría preguntarse si hay una
terminología específica para denominar los traba-
jos de los estudiantes, ¿Habría diferencia entre el
concepto que un estudiantes de química tiene de
1o que es un '(proyecto" y el que tiene uno de
Preescolar? Este análisis no se realizó.

RECURSOS MAS UTILIZADOS EN EL AULA
POR EL PROFESOR:

%

t(7
/(

lqt
i

I

37

97.2

57.5

34.7

34.2

3t

30.1

,a')

26.9

20.5

Proyectosydiseños I 5.9

AI revisar ias actividades que los alumnos del
profesor orienrador realizan. se destaca que Ia más
frecuente es "estudiar para examen escrito" (97.2
%) por 1o que puede afirmarse que casi el total de

los profesores con este estilo de enseñanza io pide.
En segundo lugar (57.5 %) 1os estudiantes deben

"resolver problemas en el cuaderno". No se de-

muestra oposición en 1a práctica de actividades se-

gún el estilo de1 profesor. Aparentemente la dife-
renciación entre los profesores está en que el pro-
fesor orientador varía más las actividades, pues de

las 12 aquí anotadas. 7 ts,tíliza el profesor orienta-
dor en porcentaje más ako que el directivo, y de

las 5 que utiliza más el directivo, los porcentajes
entre ambos estilos son más cercanos entre sí: (41

7o a 29.2 7a:33.3 % a 30.1 lL),. ¿Será que el profe-
sor facilitador. por "fomentar la independencia del

CUADRO No. 7
20

RECURSOS UTILIZADOS EN CLASE
15.5

Recursos

Tíza y pizarra

Diapositivas, películas, proyector

Carteles y mapas

Suma de otros

%
15

14.6

62.8

2r.4

L3.2

2.6es claro que la
,.umnos del pro-
n Bibliográfica"
:s:udiar para los
as que las activi-
;i¡as a institucio-
en laboratorios

inguna actividad
a no llega a ser
:olesores directi-
¿r¿rse con la de

En el cuadro anterior puede observarse cómo el

63 % de los profesores utilizan únicamente la tiza
y la pízarra como recursos de apoyo. Es decir, solo
el 37 % de profesores hace uso de algún otro recur-
so al dar sus lecciones, confirmando la concepción
de una educación que narra o diserta ante los edu-
candos, quienes posiblemente reciben la explica-
ción y la archivan. Esta posición puede reforzarse
al revisar los siguientes datos.
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS MAS UTILIZA'
DAS POR EL PROFESOR:

CUADRO No' 8

PORCENTAJES DE ESTRATEGIAS
DIDACTICAS UTILIZADAS POR EL

PROFESOR

Estrategias

Conferencia

Trabajo de gruPos

Otras actividades

50.1

19.1

28.8

No responde i '''

En el cuadro No. 8 se confirma la tendencia

,."lJio"rt en el estilo de docencia de los profeso-

;;;1;;"estra estudiada' Pues más de larnitad

de los estudiantes investigados (50'1)' contrrman

oue la técnica didáctica que e[ protesor clel curso

l,ifir" "t"rf*ente 
es la "lonfe'encia"' mostrando

,ri i, "".,i."lidad 
característica de la "educación

ü"r.rri"", donde quien dicta y controla la infor-

;;.i¿; ; el p.ofesor' cuando el profesor transfie-

,. ¿"ror, ,o É"y encuentro y por Io mismo no hay

crecimiento, sino repetición' Así se ignora al estu-

diante como ,", hr*"'o que piensa y tit:t"
lBrown. 1978). Este estilo directivo y rePetltlvo'

l'ogm hr...r. áüd"t,a" al incursionar en la manera

."'*o ," introducen los diversos temas a la clase'

MODO DE INTRODUCIR TEMAS NUEVOS

CUADRO No' 9

INTRODUCCION DE TEMAS NUEVOS

Modo de Introducción

Explicación oral

Demostraciones

Otros

A1 observar el cuadro No' 9' se repite el hallaz-

no h..ho en el cuadro anterior: el ptofesor Parece

il";;; J" ir, .1r,", orales también cuando tiene

oue introducir nuevos temas' ya que tanto 1i:""-
;;;:i;;i $e %) como la áemostración (31 %)

son técnicas magistrales'

Este estilo es directivo Porque no incluye el diá-

loqo, porque la premisa que se m-antie.ne "',3t'
ou"ien 

'sabe 
es el profesor' y Por lo mlsmo el es

;;i;; h;Li, *i.r't,,' los alurnnos escuchan v ob-

,l"rrrn. Cuando se les formula una Pr.egunta' enton-

% iá. educativa enfoca solo
ces repiten. Esta concepclon eclucatl

^t r,,-^i^-"-iento intelectual v olü;i"fu,'..i;";*iento inteiectual y olvida.el afectivo'

ESTILO DEL PROFESOR AL ESTUDIAR CUAL'

QUIER T'EMA:

CUADRO No' 10

ESTILO DEL PROFESOR, EN PORCENTAJES'

PARA TRATAR UN TEMA

Descriptivo (información oral)

Sin "*brrgo, 
como reconocemos que la clase ma-

gistral es párticularmente útil para introducrr rntor-

mación y para motlvar tobtt 'u"*'ot 
contenidos

"r."t"-á"|.s, 
consideramos conveniente comple-

Ltirt f.t ¿"ro, "r,,t'iotes 
con la siguiente infor-

;;.rá" ,oUr. "t 
estilo con que el profesor cotidia-

namente trata los diversos temas del Programa:

%
El cuadro No' 10 demuestra que el estiio en que

"1 
,.of.ro. enfoca los temas comúnmente' es e]

á.ririp.i"o (56.1 %) o sea' describiendo e infor-

;;;J; oralmente, de -'n"t' que se refuerza asíla

.o-p..rrriót de que ei estilo más usual entre los

,.ofl.o... investigados es oral' de repetición' dis-

irrrirro, .on,." ,.ri estiio crítico menos frecuen¡e

(27 %).

59

3r

Cuestionador Y

10
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TIPO DE EXAMEN MAS UTILIZADO POR LOS

PROFESORES:

CUADRONo.11

TIPO DE EXAMEN, EN PORCENTAJES,

QUE HACE EL PROFESOR

Orales

STELLA: Estilo de enseñanza en la Universidad...

Amistosas

Frías

Manipuladoras

Otras

utilizar exámenes tipo ensayo y orales, y el estilo

directivo, exámenes de memoria, que podrían ser

de selección múltiple y demostraciones que Pidan
repetición de ideas, fechas, textos.

TIPOS DE RELACIONES INTERPERSONALES

QUE SE FOMENTAN EN EL AULA

CUADRO No. 12

RELACIONES PROFESOR-ALUMNO

Relaciones

109

65.3

19.6

73.3

4.3

-/o

9.6

Obviamente el modo de examen preferido por

el profesor, según la opinión de sus alumnos, es el

de ensayo |fiA %), a Pesar de que estos alumnos

,..oro."r, q.r" tolo discuten en gruPos en yn l-! %

de los cursás, mientras que en w 50 % de ellos,

escuchan a sus profesores exPoner oralmente'

Aquí parece relevánte señalar una posible incohe-

rencia'metodológica: si los estudiantes 1o que ha-

cen es escuhar, ¿cómo se les puede evaluar pidien-

do análisis, crítíca, valoración? Y es que un exa-

men tipo ensayo es aquel en que "los sujetos pue-

den respond.. pot escrito con sus propias-pala-

brr.... É. una respuesta más o menos extendida a

una situación problemática que proporciona cierta

información "i t"-" de la estructura de la dinámi-

ca y del funcionamiento de las exPeriencias menta-

les de los sujetos", según Bonboir,11972' p' 158)'

Por ello, el examen de ensayo resulta adecuado

cuando se ha resPetado la opinión del estudiante,

cuando se le ha permitido discutir en igualdad de

condiciones, cuando el estudiante ha investigado y
evaluado los datos y Puntos de vista presentados'

De 1o contrario, el examen debe ser de traducción

de 1o que el profesor, o el autor de un libro, ha

dicho. En este caso podría ser que nos encontre-

mos con un error semántico, al denominar eI tipo
de examen. Si este pide que el alumno rePita' aun-

que tenga que escribir mucho, se mide memoria'

\o es entonces un examen de ensaYo.

Relacionando este hallazgo con el estilo de en-

señanza, se podría afirmar que Para encontrar co-

herencia entie la metodología utilizada y la evalua-

:ión, el estilo de enseñanza orientador habría de

En este cuadro No. 12, se puede observar que

para los alumnos estudiados, las relaciones amisto-

im .on sus profesores son las más comunes (65,3

%). Este hallazgo parecetía nuevamente entrar en

contradicción con la teoría, que suPone: a estilo

orientador, relaciones amistosas; a estilo directivo,
relacicnes frías y manipuladoras. Si Ia mayoría de

nuestros profesores muestran un estilo directivo

¿cómo es que las relaciones con sus alumnos son

amistosas? Una explicación podría ser que a me-

nudo los estudiantes confunden "el dejar-hacer" o
sea la desorganizaciín, donde "cada uno hace 1o

que quiere y como lo entiende", según Weil (1965'
p.57), como amistoso' Esta falta de asumir res-

ponsabilidad podría ser un signo de la,confusión
qrr" pro,oo., la ignorancia, Por Parte del profesor,

Je su estilo personal. Puede entenderse también

como aquellas relaciones superficialmente amisto-

sas que son tíPicas del adulto inseguro en una eta-

p" áe desarrollo no avanzada, pues teme al qué

áirá" d. los demás, quiere agradar al grupo y mues-

tra una careta de simpatía superficial, según Lasker

(1,976). Esta superficialidad puede ser difícilmente
detectada por los estudiantes, que solo ven a su

profesor, sónriente, explicar un tema al frente de

i" clrr", durante 2 ó 3 horas a la semana' La verda-

dera relación amistosa, "de compromiso y entrega

-como diría Lasker (1976)-, al mismo tiempo

que "se tolera la autonomía y espacio de otro",

De ensayo

Selección múltiple



110 REVISTA DE EDUCACION

implica "cooperación, atención a acüitudes e in-
tereses de ese otro, respeto, tolerancia, honestidad,
buena voluntad, y consideración de que el grupo
puede resolver problemas para dar el máximo de

rendimiento", según Weil (1965, p. 58).
Así que los datos aquí obtenidos nos estimulan

para avanzar en el estudio de futuras exploraciones
sobre la relación entre estilo de enseñanza y las

relaciones interpersonales que el profesor fomenta
en el aula con sus alumnos. Según nuestro marco
conceptual, el estilo directivo resultaría más dis-
tante y frío, mientras que el facilitador, al tener
como su principal interés la persona y su creci-
miento, habría de ser más cálido. (Brown, 1978,
Adelson, 1964).

ESTILO DE ENSEÑANZA MAS FRECUENTE:

CUADRO No. 13

ESTILO DE ENSEÑANZA POR
PORCENTAJES

En el cuadro No. 13 se observa claramente que
el estilo más común de enseñanza, según los estu-
diantes investigados, es el estilo directivo (61.5%)
contra el facilitador (38.5 %). Este hallazgo es co-
herente con los datos anteriores relacionados con
los recursos y técnicas utilizados por el profesor, el
tratamiento de los contenidos, y Ia manera de or-
gatizar el trabajo del aula, que demuestran una
tradición verticalista todavía presente en la con-
cepción de enseñanza del medio universitario in-
vestigado. Parece que el concepto sobre el papel del
educador sigue siendo de transmisor de informa-
ción, y no de "crear condiciones de aprendizaje
para que el alumno aprenda". No han alcanzado
aún los profesores la habilidad para promover con-
ductas de autodirección, ni estrategias para incre-
mentar el aprendizaje iniciado por el alumno. Aún
están centrados en manejar contenidos y habilida-
des básicas de repetición y retención. Si los profe-

sores lograran estimular el estilo de aprendizaje de

sus alumnos, aumentarían las potencialidades de

estos así como su eficiencia (Okeke 1982). Esto
solo podría lograrse cuando nuestros profesores se

conozcan a sí mismos, su estilo personal y su ma-
nera de ser como profesores. Hacerlo les permitirá,
además, organizarse adecuadamente para dedicar el
tiempo necesario a su planeamiento, eütar Ia incer-
tidumbre de los estudiantes durante el período de

instrucción, serviría también de apoyo científico a

un currículum más diversificado, facilitando a Ia
vez direccionalidad o sea diversificación, y permiti-
ría elegir el tratamiento o estrategias adecuadas al
tema en estudio, al alumno que aprende y a su

manera de ser como profesor.

CONCLUSIONES

Para contestar las preguntas que nos motivaron
en este estudio, creemos conveniente realízar análi-
sis más sofisticados. Sin embargo, pueden destacar-
se respuestas de nivel cualitativo de dos fuentes
diversas: la teoría expuesta y la información esta-
dística recopilada.

CONCLUSIONES DE OBJETIVOS SEGUN DA.
TOS ESTADISTICOS:

El primer objetivo general de la investigación se

cumplió en vista de que se analizaron los si-

guientes factores que intervienen en el proceso
de Enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de
la Universidad de Costa Rica:

Estilo de Enseñanza del profesor.
Técnicas didácticas utilizadas por el profesor.
Recursos más comunes utilizados por el profe-
sor al dar su clase.
Tipo de examen más comúnmente usado por
los profesores.
Modos más comunes de introducir temas nue-
vos y de enfocar los diferentes contenidos del
curso.
Estilo de relaciones personales que se establecen
en el aula.
Relación entre sexo del estudiante y nota del
curso.
Tipo de carrera más elegida por sexo.

El objetivo No. 2 también se logró al poder
calificar la muestra investigada de la población

1.

2.
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esrudianril de la Universidad de Costa Rica. co-
mo mayoritariamenre femenina (59.2 %), con
notas promedio enrre 7 y g (53 %) tantóhom
bres como mujeres, y que se encuentran cursan-
do todos los niveles, especialmente segundo año
(31.4 %) de las 54 carreras seleccionad"as, siendo
psicología la más escogida entre los estudiantes
encuestados (11.4 %).

3. Los objetivos No. 3 y 4 se cumplieron. Se de_
tectó que la actividad que más hacen los estu_
diantes para ei curso es ,,estudiar para examen
escrito" (57.8 7a) y en segundo lugar el ,,trabajo
en grupos" (28.1 %). Cuando estas actividadls
se_discriminan por estilo del profesor. se encon_
tró que el estilo de enseñanza directivo promue_
ve especialmenre la Investigación bibliográfica
(41, %) mienrras que el estilo o.ientrdoi logr"
que sus alumnos estudien ,,para examen escri_
to" (97.2 %).

4. Los objetivos 5 y 6 también se cumplieron cla-
ramente, al descubrrrse que los recursos que
más utilizan los profesores de la muestra estu-
diada, son "tiza y pizarra" (62.8 %) y que la
estrategia didáctica más comúnmente utilizada
en clase es la conferencia o clase magistral.
(so.t %).

5. Los objetivos 7 y 8 también se lograron, ya que
se averiguó cómo los profesores de la muestra
vuelven a hacer uso de la expiicación oral (59
%) cada vez que introducen temas nuevos a 1a

clase, y que usualmente enfocan los contenidos
del curso de manera descriptiva (56.1 %).

6. Respecto a ios objetivos 9 y 10 puede afirmarse
que fueron ampliamente contestados al recono-
cer los estudiantes que los profesores les hacen
exámenes principalmente de tipo ensayo
(53.4 % ) y qu. la relación del profesor con los
estudiantes es amistosa (65.3 %). Estos dos ob-
jetivos parecen entrar a contradecir 1o señalado
en los anteriores, pues desde el punto de vista
del marco teórico, existe oposición entre cómo
debe evaluarse determi¡ada estrategia metodo-
16gtca y 1o que se detectó: Un estilo directivo,
que usa principalmente técnicas magistrales y
que evalúa con exámenes de desarrollo. Este ti-
po de examen implica entrenamiento para anali-
zar, valorar y crear, entrenamiento que no parece
pueda darse, si 1o que se hace en clase es escu-

char al profesor, Por otro lado, teóricamente el
estilo directivo promovería relaciones interper-
sonales frías y manipuladoras, y el orientador,
fomentaría relaciones amistosas. Sin embargo,
se encontró que las relaciones fueron reconoci-
das como mayoritariamente amistosas (65,3%),
Aquí podría estar presente la incoherencia y
confusión caracterísficas de un aula donde el
profesor hace uso de determinada metodología,
desconociendo su estilo personal de enseñanza.
Otra explicación podría ser la ofrecida por
Lasker (1,976) respecto a la "genuinidad" de la
simpatía, según el nivel de desarrollo personal.

7. EI objetivo No. 11 fite alcanzado, ranto a través
del análisis teórico, como de la información re-
copilada. Así, se detectó que el estilo de ense-
ñanza más común entre los profesores de la
muestra estudiada, es el estilo directivo y me-
morístic ' ¡61.5 %), en prejuicio del estilo orien-
tador y Í. i,.tador (38.5 % ).

CONCLUSIONES SEGUN LA TEORIA DE APO.
YO

1. Los estilos de enseñanza que más se utilizan en
la Universidad de Costa Rica según la muestra
de alumnos estudiada, parecen ser tradicionales
y directivos, Hemos visto que diversos autores
señalan que la relación directiva produce pérdi-
da de autoconfr,anza, inseguridad y pasividad en
los educandos (Lafferty, 7963, Freire 1973),
por 1o que teóricamente no estaríamos contri-
buyendo a la adecuada formación del costarri-
cense, a quien se le pide ser un ciudadano autó-
nomo, creativo y solidario (Fines de la Universi-
dad de Costa Rica y de la Ley fundamental de
Educación).

2. La metodología gestionaria no parece fomentar
el crecimiento integral de las personas, puesto
que no se entrena en criticidad, ni en decir la
propia opinión, sino que en memorización y re-
petición. Además, el énfasis en contenidos y en
información que parecen dar las técnicas magis-
trales, difícilmente deja espacio para el desarro-
11o emocional, artístico, espiritual ni moral del
alumno (Rogers 1961, Brown 1979, Weber,
r97 s).

3. Los hábitos y actitudes que desde su punto de
vista del marco conceptual desarrolla el estilo
de enseñanza directivo, podría decirse que son
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sumisión, dependencia, acriticidad, incapacidad

oara asumir responsabilidad por las propias

id.ar, frlt" de autodisciplina, al obedecer las re-

glr, ,i.*p." impuestas por la autoridad, y hasta

ñipo"..rír, puei el alumno no trata de crear y

orodrr.i, sirro d. copiar o averiguar el punto de

iirt" d.l profesor plra decirle lo que él quiere

oír (Freire L973,Laffetty 1963)' Todo esto por

supuesto, es contrario a lo que se esPe-ra.co.mo

.erultado del estilo orientador: autodisciplina'

interés, investigación, honestidad, autoaprendi-

zaje, respons"Uiidrd (Rogers 1961' Coop y Sie-

gel 1-971, Moreno 1979).

4. Los métodos directivos no Parecen PreParar a

los alumnos P¿ra que puedan enfrentarse eficaz'

mente a los eventos futuros, Puesto que eI or-

den impuesto, la enseñanza obligada, la motiva-

ción extrínseca, requieren de una autoridad

siempre Presente y en el futuro los estudiantes

debeián luchat solos, resolver sus propios pro-

blemas con creatividad y racionalmente' utili-
zando su natural sabiduría y experiencia' Los

profesores no estarán con ellos' De ahí que la

i.p.nd.rrci" y el temor no serán aprendizajes

,"iioro, (Moreno 1979, Frankl 1980)'

5. La fundamentación teórica parece reflejar un

estilo más frecuente de se' como docente en el

aula, que es el gestionario y directivo' El estilo

orientador, que se interesa primordialmente- Por
el aprendizaje del alumno y por ello lo facilita'

no está presente'

6. El estilo de Enseñanza directivo podría decirse

que favorece al estilo de aprendizaje rePetidor y

áemorístico, mientras que discriminaría contra

el estilo de aprendizaje investigador, ya que el

estudiante críiico, que busca y contesta, es más

autónomo y rebelde. Difícilmente se adaptará a

la autoridaá incuestionada y podría ser el estu-

diante que deserte (Gilligan 1982, Cross 1976)

o que tiene problemas pi'^-^u^o.'^' en el medio

urrirersit"rio. Este asPecto debe investigarse con

mayor cuidado.

7. Las relaciones humanas en el aula han de ser de

absoluta tolerancia y resPeto (Rogers 1961'

Brown 1978). Un estilo directivo entorpecería

este ambiente al considerar al alumno inferior y

al estimular la sumisión y dependencia; mien-

tras que el estilo orientador favoreceríala auto-

disciplinr, el autoaprendizaje y por lo mismo' la

creatividad, y responsabilidad (Wliting y

Whiting 1975, Coop y Siegel 1971)' Sin embar-

eo, loJdrtos obtenidos indican que las re.Iacro-

i", p.of.ror-alumno tienden a ser mayoritaria-

,t.ni" ,-irtosas. Este dato motiva a profundi-

,", .i.""""pto de "amistoso" que solo podría

indicar ausencia de confrontación' y a ProTY
ver estudios que 1o relacionan con caractertstl-

cas idiosincráticas del costarricense' y c,on ras-

".t 
J¿ profesor según niveles de desarrollo.per-

:;;"i 1'rrrt ., 1976, Brown 1978' L' abate

1983).

8. Como conclusión final de este trabajo procede-

ría ofrecer recomendaciones o alternativas de

,olo"iar,. Sin embargo, solo mencionará- algunas

ideas que más bien pudieran permitir el avance

del análisis iniciado.

a, Organizar talleres didácticos Para que los.profe-

sor""s .*pe.irrrenten variados métodos y técnicas

á. "nr.irnrr, 
de tal manera que los conoci-

-i.nro. de los docentes dejen de ser solamente

teóricos. Esto contribuiría a disminuir la discre-

pancia entre comPrensión racional sobre meto-

áologí, de la enseñanza y modificación concre-

t" díl .o*portamiento áe los profesores en el

aula.

b. Organizar actividades propias,de, un medio aca-

déái.o (como encuentros, diálogos' discusio-

,r"r, irru"trigr.iones) sobre temas de valor prác-
-r-i-.o 

,"., lo"s profesores y alumnos' tales como:

- erpel de la Educación universitaria en Costa

Rica (sus logros, errores' futuro)'
- Reaiidad .r,"qt'" vive el estudiante de la Uni-

versidad de Costa Rica (estímulos ambienta-

les, distractores, exPectativas familiares' ne-

cesidades) '
P;;;i ie'la identificación -modelaje-.(en el

g,ri,o o disgusto Por una materia' en la difi-

Iultad haciá un tema' en el rendimiento' en

la concentración del estudiante)'

- Formas en que los profesores influyen en sus

estudiantes (y 
"' 

tth"t"t'cia con los fines de

la Universidád y del Estado Costarricense;'

- Maneras efectivas y eficientes de ejercet gura

en la clase, o estilás Para que el control en ei

aula sea más humano'
- l.lr.ión entre la moral del grupo de clase "

la conducta del profesor, entre la presión so-

.irt y a rendimiento académico del estudian-

i", árt" Ia madurez emocional de cada une
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- Relevancia de 1a morivación en el medio uni_
versitaio de nuest¡o país ,'cómo pueden los
profesores piomo!-er inrerés en actividades y
tópicos pa:iiculares en Cos:a Rica).

- Importancia de c,¡noce¡ a1 alumno como per-
sona 'cómo es¡ud.ia. cómo se acerca al cono_
cimiento. cómo aprende' r' a sí mismo comc
docentes: esiilos personales para acercarse
al conocimienio. para espiicar un tema, para
relacionarse con 1as pe:solas,.

- Efectos generalizad.os .- acumulados de las
experiencias rer-np:a:ras de aprendizaje (espe-
cialmente en relación con lo que ,. h, lir-r-
do "incompetencia aprendida" dado el me-
dio punitivo eil q.re c:ecen \. se forman gran-
des sectores de la población costarricánse,
tanto por las prácricas de c¡-ianza hogareñas,
como por los estiios de enseñanza de los pro-
fesores).

- Innovaciones didácricas v de relación profe-
sor-alumno.

- Identidad profesional de 1os profesores uni-
versitarios en las diferentes carreras (y rela-
ción con el logro académico de sus estudian-
tes, y su esfuerzo como docentes).

c. Realizar más estudios sobre la temática investi-
g.ad-a, 

-pero con otros diseños de investigación,
dadalarelevancía y las implicaciones sobie acti-
tudes y valores, éxito académico, estilos del ser
costarricense, que parecen desprenderse dé los
estilos de enseñanza que utilizan ios profesores.
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2_- Este es ei informe sobre 1a opinión de los estudiantes
encuestados en relación con el estilo de enseñanza
de1 profesor. En otra oportunidad se analizarán los
datos referentes al estilo de aprenóizaje de 1os estu-
diantes. La investigación completa se llevó a cabo el
cídigo 02-07-04-42 Ciencias Sociales 01.-04 de la Yi-
cerrectoría de Investigaciín de la Universidad de
Costa Rica, durante e1 período 1983-1984.

3 Se excluyó la Escuela de Esudios Generales pues para
el interés de1 investigador, los estudiantes deberán
estar ya en cafrera.
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