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Aproximaciones a las condiciones del 
aprendizaje en el nivel superior. 

El género como condición del aprendizaje 
María Ema Martin1, Sandra Marcela Ombroni1 

Introducción 

La investigación que comenzó en el año 2016, “Las condiciones del aprendizaje: aspecto 
estructural de las concepciones de aprendizajes en los docentes. Un estudio en educación 
secundaria y universitaria”, es el marco de este trabajo que particularmente indagará en las 
condiciones de aprendizaje que definen los/las profesores/ras de educación superior, con una 
mirada puesta en el abordaje del género en tanto característica o rasgo vinculado a las 
condiciones desde un encuadre fenomenográfico. Es de destacar que esta instancia de la 
investigación se encuentra en los inicios de su desarrollo. 

Desde este abordaje metodológico cualitativo, en primera instancia se trabajará en la com-
prensión del género en tanto fenómeno social, vinculado o no a las condiciones de aprendizaje. 
Se respetará la interrelación entre los aspectos referenciales (¿qué?) y aspectos estructurales 
(¿cómo?), propios del encuadre, que surgirán de la propia voz de los/las sujetos indagados/das 
sus concepciones ligadas a dicho objeto, para intentar comprender cómo dicho fenómeno es 
experimentado. 

                                                            
1 Facultad de Ciencias Humanas (FCH); Instituto para el Estudio de la Educación, el Lenguaje, y la Sociedad, 

(IELES). Sede General Pico, de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), correo electrónico: 
memamartin@gmail.com, ombronimarcela@yahoo.com.ar.  
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Se tomarán las referencias conceptuales y antecedentes de investigación vinculados al gé-
nero y a las condiciones de aprendizaje, que permitan un punto de partida para este trabajo, y 
se comenzará a profundizar en las particularidades que el fenómeno presenta en dicha facultad, 
realizando un primer acercamiento a los sujetos indagados a través de entrevistas semi-
estructuradas que seguirán características previstas por la fenomenografía.  

Finalmente se esbozarán las primeras reflexiones respecto de la construcción del objeto de 
estudio, con el objetivo de trazar una continuidad en la investigación que permita delimitar 
categorías descriptivas particulares para el grupo indagado, que favorezcan la comprensión 
del fenómeno género vinculado a las condiciones de aprendizaje. 

Desarrollo 

Encuadre metodológico 

La propuesta de investigación se encuadra en la perspectiva fenomenográfica, modelo 
cualitativo. Toma como referencia los trabajos de investigación realizados por el equipo 
docente de la Facultad de Ciencias Humanas, sede General Pico, dirigido por la Mg. Diana 
Martín y co-dirigido por la Mg. María Ema Martín (2005-2016), que abrevan en las inves-
tigaciones fenomenográficas referidas a concepciones de los docentes, centradas en el Nivel 
Superior y que focalizan en el estudio de la enseñanza (Trigwell, Prosser, Marton y Runesson 
(2002); Marton (1994) y Trigwell, Prosser y Taylor (2002), o la constitución del objeto de 
estudio (Martín, Prosser, Trigwell, Ramsden y Benjamín (2002). El equipo de trabajo (Martín, 
2012) encontró estudios sobre las concepciones de aprendizaje en docentes de España, 
realizado por Pozo, J. (2006). 

Aquí se propone una continuidad a dichos trabajos en relación con las concepciones de 
aprendizaje de los/las profesores/ras de educación superior, aportando desde la indagación del 
género en tanto rasgo o característica estructurante de dichas concepciones. 

Kormark en Marton y Booth (1997) define la palabra fenomenografía como formada por 
dos raíces griegas: el verbo fanisthai que significa hacerse manifiesto y que da lugar a la 
palabra fenómeno, lo aparente; y grafía cuyo significado es describir en palabras o imágenes 
lo que se designa. De aquí que el término fenomenografía inviste al acto de representar un 
objeto de estudio como un fenómeno cualitativamente distinto.  
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La fenomenografía es un modelo de investigación que pretende conocer las formas, 
cualitativamente diferentes en que las personas experimentan, perciben y conceptualizan el 
mundo que los rodea. Su propósito es descubrir las formas de comprensión que los sujetos 
tienen sobre fenómenos específicos, y encuadrarlos en categorías conceptuales. Es decir que 
intenta dar a conocer la apariencia que tienen los fenómenos para las personas (Säljö 1979, 
Marton, 1981, Johansson, Marton, 1985). 

En la educación este modelo de investigación se caracteriza por su orientación social, al 
concebir la vida en el aula como un conjunto de intercambios sociales y culturales. Abarca 
elementos de dichos sistemas que contribuyen a dar sentido a lo que ocurre en las clases. 
Ortega Santos sostiene que “en las investigaciones fenomenográficas la atención se centra en 
las formas en que los alumnos y maestros experimentan el mundo” (2006: 41). 

Por su parte, González Ugalde (2014) argumenta que la fenomenografía no investiga el 
fenómeno como es, sino como es experimentado. La unidad de descripción del modelo es la 
concepción, en tanto formas en que los sujetos explican, interpretan, vivencian los fenómenos 
en sus contextos sociales. (Svensson, 1984). Delimita y analiza categorías, que organiza de 
modo lógico y jerárquico las concepciones, y lo presenta como producción de conocimiento 
en relación a un fenómeno social y culturalmente compartido. 

Desde este lugar, las concepciones en tanto formas de comprender la realidad no son 
cualidades individuales, sino representaciones que se organizan en grupos y pueden hacerse 
presentes en distintas situaciones, por lo que llegarían a ser generalizables y estables entre 
dichas situaciones. Es así como el espacio de resultado representaría la variación en las formas 
colectivas de experimentar un fenómeno (Marton y Booth, 1997). 

Marton y Wing Yan Pong (2005) aportan nuevos aspectos relacionados acerca de las 
concepciones, y los denominaron referencial (¿qué?) y estructural (¿cómo?). El aspecto 
referencial apunta al significado general que se hace del fenómeno que se investiga, en tanto 
objeto, son los aspectos en los que las personas hacen foco cuando relatan sus concepciones. 
El aspecto estructural se refiere al modo en el que un fenómeno es delimitado y relacionado 
con el contexto, y la forma en la cual las partes componentes del fenómeno relacionado con 
ello, son discernidos. Es el significado global del fenómeno. 

En ambos aspectos se observan distintas características del objeto o rasgos, que es lo que lo 
distingue, o diferencia o define. En esos rasgos se pueden apreciar las formas en que los sujetos 
vivencian el fenómeno, en tanto objeto, y así es posible definir variaciones. Los rasgos, en-
tonces, pueden definirse como conceptuales o experienciales. 
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El qué funciona como condición necesaria para que se establezca el cómo, pues están 
interrelacionados… se complementan de modo dialéctico por lo que cada rasgo iden-
tificado se relaciona con alguna dimensión de variación en el cual se ponen en situación 
de comparación los diferentes objetos puestos a definir (Marton y Tsui, 2004: 125). 

La metodología que se utiliza habitualmente en fenomenografía son entrevistas abiertas o 
semiestructuradas. En las primeras las preguntas son abiertas, con la intención de que el/la 
entrevistado/da tenga libertad para explayarse acerca del fenómeno a estudiar, y elija dimen-
siones o aspectos recortados por él. Las semiestructuradas tienen tratamientos más deli-
mitados, según la intencionalidad del /la investigador/ra. En ambos casos se intenta que en las 
entrevistas aparezcan descripciones verbales amplias acerca del objeto a estudiar. Luego se 
selecciona la información de interés, y se cataloga según las semejanzas, regularidades, 
diferencias, que den cuenta de las interpretaciones y percepciones de los/las entrevistados/das. 

Marco teórico 

La investigación que sirve de marco a esta ponencia se pregunta cómo se relacionan las 
condiciones del aprendizaje y el fenómeno “aprendizaje” en las concepciones de aprendizaje 
de los docentes y qué rasgos de estas condiciones de aprendizaje, definen y diferencian sus 
concepciones. En tanto, su objetivo es describir las relaciones entre las condiciones del apren-
dizaje y el fenómeno “aprendizaje” en las concepciones de los profesores. 

Los supuestos orientadores o hipótesis que sustentan la investigación son:  
Los docentes explican e interpretan el aprendizaje (aspecto referencial de las concepciones) 

a partir de los rasgos que disciernen como condiciones de aprendizaje (aspecto estructural de 
las concepciones). 

Las condiciones del aprendizaje que definen y diferencian concepciones de aprendizaje en 
los profesores no son las mismas2 en el nivel secundario y universitario.  

Las concepciones de aprendizaje se encuentran en las configuraciones de los ambientes de 
aprendizaje3 en correlato con las condiciones que sostienen los docentes. 

                                                            
2 Ver reglamento académico. Ordenanza n.° 073-CD-2015. 
3 Se considera a los ambientes de aprendizajes como espacios físicos y formales conformados por un 

colectivo de estudiantes y docentes. Ellos orientan el aprendizaje por medio de tareas o propuestas 
didácticas donde se intenta favorecer los procesos de aprendizaje (Estebaranz García, 2001).  
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Se sostiene que la concepción de aprendizaje es una noción que el sujeto va construyendo a 
través de su historia de vida y de las distintas interacciones que van realizando con los distintos 
actores sociales con quien ha tenido que compartir, ya sea de forma a-sistemática (vida 
cotidiana) como sistemática (vida escolar, en todos sus niveles), con el contexto social y cul-
tural. Dicha concepción tiene una fuerte impronta en relación con la posición epistemológica, 
ideológica, psicológica de cada individuo. Para algunos será concebida como procesos de aso-
ciación, para otros de construcción, o de apropiación o una combinatoria de éstos (Fernández, 
2013; Fernández e Iglesias 2014, 2015; Iglesias, Fernández y Marcelino Viale 2015; Martín 
et al., 2015). 

Se ha tomado como referencia conceptual acerca de las condiciones el trabajo de Juan 
Ignacio Pozo Municio (1996), donde sostiene que en todo aprendizaje siempre existe una 
imbricación de resultados, procesos y condiciones. Estos tres componentes son muy variados 
y podemos encontrar una gran diversidad entre ellos. El sostiene que los resultados, com-
puestos por lo que se aprende, se pueden resultar evidentes por algún cambio. Estos refieren 
al qué se aprende. Por otra parte, argumenta, que los procesos del aprendizaje están vinculados 
a la forma y el modo, “el cómo” se aprende, refiriéndose a los procesos mentales y mecanismos 
cognitivos que intervienen y los hacen posibles. 

Finalmente explica que las condiciones de aprendizaje se presentan como variables 
intervinientes: cuándo, cuánto, dónde, con quien, entre otras. Las condiciones se relacionan 
con la práctica que tiene lugar para que los procesos de aprendizaje se pongan en marcha. 

Con relación a esto, autores como Ausubel, Novak y Hanesian (1978); R. Gagné (1985); 
Reigeluth (1983) establecen diferencias entre condiciones que se encuentran en el exterior del 
aprendiz, tomando como ejemplo el material de aprendizaje, y condiciones que son de orden 
interno, tales como la motivación. En líneas generales, cuando se hace referencia a condiciones 
del aprendizaje, se consideran aquellos elementos externos e internos que pueden hacer más 
efectivo el proceso de aprendizaje, o que por el contrario pueden volverse obstaculizadores. 

Los resultados, procesos y condiciones fueron elementos orientadores en los trabajos de 
análisis de la investigación realizada por este equipo en el período 2012-2015. Sin embargo, 
se encontró que los docentes universitarios solo mencionan como influyentes condiciones 
externas del aprendizaje. Se identificaron las siguientes: particularidades del objeto de estudio, 
diseño de las actividades prácticas (organización, secuenciación y articulación), formación del 
docente, características de la población de los estudiantes, elementos institucionales (carga 
horaria, cantidad de alumnos, cantidad de integrantes del equipo de cátedra, espacios físicos, 
entre otras) y cultura académica (lectura y escritura) (Fernández, 2013; Fernández e Iglesias 
2014, 2015; Iglesias, Fernández y Marcelino Viale, 2015; Martín et al., 2015).  



Aproximaciones a las condiciones del aprendizaje en el nivel superior. | 571 
El género como condición del aprendizaje 

Así, el proyecto de investigación marco de esta ponencia se propone conocer las relaciones 
existentes entre condiciones del aprendizaje y el fenómeno “aprendizaje” en las concepciones 
de aprendizaje de los/las docentes. Dentro de él se indagará si los/las docentes pueden 
establecer relaciones entre el fenómeno “género” y las condiciones de aprendizaje. 

Construcción del objeto de estudio 

Se parte de supuestos orientadores que serán el punto de partida de esta investigación: 
 Los/las docentes explican e interpretan el aprendizaje (aspecto referencial de las 

condiciones) a partir de características que definen como condiciones de aprendizaje 
(aspecto estructural de las condiciones) 

 Los/las docentes mencionan como influyentes las condiciones externas del aprendizaje, 
desvinculando condiciones experienciales como el género. 

Breve estado del arte sobre género vinculado a este proyecto 

La categoría género emergió hace unos veinte años y a finales de la década de los 90 comenzó 
a tenerse en cuenta en las políticas públicas, por lo tanto en las políticas educativas. En forma 
muy lenta se fue teniendo en cuenta en los diseños curriculares de los distintos Niveles Edu-
cativos, incluyéndose contenidos relacionados con el género y de este modo la categoría se 
transformó en contenido disciplinar. 

El sentido de investigar en el Nivel Universitario de Formación Docente, es porque jus-
tamente allí es uno de los espacios donde se produce y sistematiza el conocimiento que luego 
se transfiere a los niveles primario y secundario. Y poner el punto focal en los y las docentes 
formadores de docentes, es hacer hincapié en las concepciones vinculadas a las condiciones 
de aprendizaje que sustentan sus prácticas. 

Una importante referencia que marcó la relación entre aprendizaje y género fue el trabajo 
monográfico realizado por Mariano Narodowsky (2016). Allí reflexiona acerca de las cifras 
crecientes de varones que abandonan los estudios secundarios. La provincia de La Pampa llega 
36,9% de abandono general en el año 2014. Si bien es menor en relación al año 2004, sigue 
siendo muy significativo que se mantenga el 60% de dicha cifra en el abandono de varones. 
En las conclusiones de dicho trabajo el autor invita a investigar respecto de la construcción de 
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masculinidades en la práctica escolar, el peso de la cultura escolarizada y los estereotipos de 
género frente a las diversas formas de ser varón. 

López-Aguado (2011) en la publicación de una investigación en la revista Estilos de 
Aprendizaje, realiza un estado del arte en relación con los estilos de aprendizaje y aborda la 
relación con el género. Retoma un trabajo de Martín y Camarero (2001) que sostienen que las 
diferencias de género en el aprendizaje no se producirían por razones genéticas, sino que se 
relacionan con los factores culturales y aspectos derivados del abordaje de los contenidos y las 
tareas que fomentan o no ciertos recursos intelectuales. Al mismo tiempo, señalan la im-
portancia de que esto se considere con el objetivo de que el profesor impulse el desarrollo de 
diferentes capacidades y estilos de aprendizaje en todos/das los/las alumnos/nas. 

Martín del Buey y Camarero Suarez (2001) realizaron un estudio en estudiantes univer-
sitarios acerca de las diferencias observadas en estilos y estrategias de aprendizaje en función 
del género, y el tipo de carreras de elección, de la Universidad de Oviedo. El análisis fue de 
corte estadístico y apunta un empleo por parte de las mujeres de estrategias de adquisición y 
recuperación de la información (técnicas de subrayado, agrupamiento de contenidos, repasos, 
presentación de escritos, empleo de la interacción social y estrategias de búsqueda en la 
memoria). Por su parte, los varones emplean la exploración previa, las relaciones intra-
contenido, aplicaciones prácticas, estrategias metacognitivas (autopreguntas y autoevalua-
ciones), y un estilo teórico (conceptualización abstracta). Los autores concluyen que los 
factores culturales siguen estando en la base de la mayoría de las diferencias detectadas. 

Buendía Eismman y Olmedo Moreno (2002) en su trabajo investigativo se plantean como 
objetivo básico la aproximación sociocultural a los procesos de aprendizaje. Desde la feno-
menografía buscaron elaborar una explicación de dichos procesos que reconozcan una relación 
entre ellos y sus escenarios culturales, históricos e institucionales. En sus conclusiones 
generales afirmaron que en el nivel universitario no existen globalmente diferencias signi-
ficativas en los enfoques de aprendizaje que utilizan hombres y mujeres, pero en un análisis 
más pormenorizado por ítems se manifiestan diferentes tendencias hacia estrategias y motivos, 
no sólo por género sino incluso por la interacción de éste con la titulación de la que proceden. 

Hasta el momento de presentación de esta ponencia es lo encontrado en trabajos que aborden 
la temática propuesta en las concepciones de profesores/ras universitarios/rias desde la 
fenomenografía. Es por éste motivo que éste estado del arte es provisorio. 
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Avances de la investigación hasta el momento 

A partir de las orientaciones de la perspectiva fenomenográfica respecto de la elaboración de 
las entrevistas para docentes, se generaron acuerdos en el equipo de investigación para su 
diseño y preparación. Dentro del cuestionario orientado a la consecución de los objetivos del 
proyecto marco, se decidió incluir una pregunta relacionada con el género como condición de 
aprendizaje, con el objetivo de tomar las respuestas como punto de partida para focalizar en el 
tema en una próxima entrevista referida exclusivamente a la temática. 
 ¿Considera al género una condición para el aprendizaje?  

Entrevistada 1: “No, la verdad que no. No se me ocurriría pensarlo como una condición. 
No, nada…. Tiene que ver… en todo caso el género en el sentido de cómo fue criada la 
persona de acuerdo a la idea de género que haya pero… o sea…. Que se puede esperar 
por ejemplo si tenes una idea de que la mujer tiene que hacer ciertas carreas y el hombre 
otras… eso a nivel de la sociedad…. Pero no para mi… eso creo… no creo que eso 
influya.” 
Entrevistada 2: “No he estudiado mucho la cuestión del género, la verdad que es la 
primera vez que me lo pongo a pensar, no sé en qué sentido, cuál es la hipótesis de la 
cuestión del género como condición.” “Ehhh, no, en principio te diría que no.” 
Entrevistada 3: “NO NONO NO!!!! Por favor!!!!NOoooooo….” 

A modo de cierre 

Al momento de escritura de esta ponencia se han logrado concretar estas 3 entrevistas en el 
nivel superior, con una sola pregunta vinculada al género, dentro de un cuestionario que indaga 
sobre condiciones del aprendizaje. La pregunta se formula con un interés preliminar al diseño 
de una entrevista que ubique en foco el objeto de investigación. 

En un primer momento se podría inferir de acuerdo a las respuestas, que hay un correlato 
entre estas y los hallazgos del equipo de investigación vinculados a las condiciones de 
aprendizaje, en el proyecto anterior. En él se llegó a concluir que las únicas características que 
según los/las docentes influyen como condiciones, son las externas a los/las alumnas. De ello 
se desprendería que el género, en tanto fenómeno social y culturalmente construido, no sería 
un rasgo que condicionaría los aprendizajes para ellos/ellas. 
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En un segundo momento, la continuidad de este trabajo, se debería profundizar en el análisis 
de las respuestas, dado que el sentido de ellas tienen como referencia el sentido común, re-
mitiendo en dos casos al no haberlo pensando como condición, y en uno de los casos a la 
negación absoluta sin argumento, 
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