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P R O L O G O

Ante los múltiples problemas existentes en relación

con los planes de estudio de carreras de enseñanza supe- 

rior del área de la salud, tales como: estructuración defi- 

ciente de planes, facilmente constatable mediante el anó

lisis de la relación que guardan entre si los programas, 

áreas, módulos o materias; contenidos académicos orien- 

tados hacia la formación profesional con enfoques cura- 

tivos y rehabilitatorios principalmente y no preventivos, 

entre otros ( López Acuña, 1978 y Frenk, 1978), surge la

necesidad de propiciar cambios que reorienten los planes

de estudio hacia la solución de los problemas existentes. 

Sin embargo, ya que dicha labor exige un trabajo

multidisciplinario, e independientemente de que los psi- 

cólogos educativos pueden colaborar en ésta, en forma

general no existen en un gran número de escuelas, univer- 

sidades e instituciones de servicio de salud: médicos, en

fermeras, odontólogos, nutricionistas, entre otros, prepa- 

rados para efectuar tal actividad en equipo. 

Por lo que, se plantea la posibilidad de formar, 

mediante un curso, a personal del área en el diseño de
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planes de estudio, como una alternativa que facilitar=a

lo anterior. 

Así, ante esta tarea a efectuar ( programar un curso

para formar diseñadores de planes de estudio), surgieron

preguntas relacionadas con la forma en que se podría ha- 

cer esto, pero conservando la idea central - propiciar

aprendizaje significativo en los alumnos—,a partir de don- 

de se delimitaron los objetivos de la tesis que son: 

Diseñar una metodología —de—Programación de—la

enseñanza _centrada _en—el a_prendizªie— significativo ( Ausu- bel, 

1968), y Emplearla

en la_ elaboración — de—un— curso, —cuXo—ob- Letivo_

general es_habilitar— a personal académico de carre- ras

del área de la salud en el diseño de _planes— de estudio. Para

alcanzarlos, se desarrolló este trabajo, cuya es- tructura

quedó conformada por dos partesque correspondena

lo planteado en cada uno de los objetivos. La

j2rimera2clrte, está integrada por cinco capítulos: En

el primero, al citar como antecedente de este tra- bajo, 

la problemática situación de la formación de recursos humanos

para la salud, se justifica la necesidad de formar diseñadores

de planes de estudio en esta área, empleando
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distintos medios como el aqui propuesto ( elaborar un curso). 

Además, se presentan los razonamientos seguidos con respec- 

to al planteamiento de la idea central que es, diseñar un

modelo de programación de la enseñanza que se base en

los trabajos que sobre el aprendizaje significativo han de- 

sarrollado Ausubel ( 1968) y otros investigadores. 

En el Segundo Capitulo, se muestran algunas de las

metodologías de programación de la enseñanza más utiliza- 

das, analizando sus características. 

Posteriormente, en el capitulo Tercero, se abordan

los aspectos teóricos más importantes propuestos por Ausu- 

bel con respecto al aprendizaje significativo, para desarro- 

llar el modelo de programación de la enseñanza, objetivo

de esta tesis. 

Finalmente, en el Cuarto Capitulo, se esquematiza una

metodología de diseño de planes de estudio para el área de

la salud, resultado de un trabajo de investigación bibliográ

fica efectuado y que constituye el contenido del curso al

cual se aplicó, en este caso, la metodología de programa- 

ción de la enseñanza en cuestión. 

La segunda_ par te, está constituida de una serie de

apéndices que muestran el curso programado con la metodo- 

logía propuesta, con lo cual se complementaria el logro

de los objetivos del trabajo. 



1. I N T R O D U C 1 O N

1. 1 Importancia del tema y su relación con la

formación de recursos humanos para la sa lud

en el pais. 

Este punto tiene como meta plantear la situación ac- 

tual de lo que conocemos como " proceso de formación de

recursos humanos para la salud", entendiendo por este

enunciado a aquel proceso que implica la planificación

y el llevar a cabo la formación del personal de la salud en

nuestro pais. Se pretende analizar la importancia y las

limitaciones que tiene la formación de diseñadores de

planes de estudio ( 1) en carreras del área de

1. Existen un gran número de definiciones de lo que es un plan de estudios, 
caracterizadas por distintos enfoques o concepciones, sin em argo, 

considero que lo más importante es destacar que en todas las defi- 
niciones ( Phenix, 1968; Taba, 1974, Johnson, 1978; Glazman y de
Iborrola, 1978 y otras más), aún cuando existen diferencias, tienen

ciertos elementos comunes tales como: formulación de objetivos de
aprendizaje, determinación y secuenciación de las experiencias de en- 
señanza y aprendizaje, la selección y organización de contenidos y
la evaluación. Por lo que, el plan de estudios es uno de los productos
resultantes de un proceso de planeamiento educacional que se da en
una institución determinada, el cual implica tomar decisiones respecto a
las características que deberá tener un profesional a formar para resol
ver ciertas necesidades sociales y que involucra además el determinar
cómo lograrlo, es decir, todo lo relacionado con los elementos antes

citados y que constituyen el plan en sí. 
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la salud ( 2), como una de las muchas medidas deseables de

efectuar dentro de dicho proceso para así coadyuvar a so- 

lucionar los graves problemas de, y colaterales al, proce- 

so de salud - enfermedad que existen en nuestro pais ( 3), ta- 

les como: la no accesibilidad de un gran número de personas

de escasos recursos a la atención médica, odontológica, etc.; 

escasez de personal de salud de nivel intermedio necesario

como auxiliares de enfermeras; los altos indices de morta- 

lidad por diarrea, desnutrición, problemas relacionados con

el parto, entre otros más, que se dan principalmente en la

población sin recursos económicos. 

Consideramos que el proceso de formación de recursos

humanos para la salud ( como generador de la oferta del per- 

sonal) debe de_ tener una_ relación estrecha con el sistema

de—prestación—de—servicios—de—salud—(como aquel que da

origen a la demanda del personal formado en el sistema

2. Las carreras del área de la salud son: Enfermería, Medicina, Veterinaria
y Zootecnia, Psicología, Medicina y , ) dontoloja, entre otras más. 

3. Si se desea consultar información amplia al respecto se puede acudir a

las siguientes referencias: 

Campillo Sáinz, C., Alvarez Tostado, J y González E., La situación

de la salud en el pais y sus terriencias. México: S. S. A., 1975. 

Kumate, J. La salud de las mexicanos y la medicina en México, 
México: El Colegio Nacional. 
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educativo, en función de las necesidades de atención de

grupos mayoritarios) ( Frenk, Hernández Llamas y Alvarez, 

1981, a y b). Por lo que es importante conocer las nece- 

sidades de salud del pais, las características que guarda

la vinculación del sistema de educación con el de atención

para la salud y éstos con el sistema socio - político y eco- 

nómico del pais. 

En un análisis histórico, se plantea que en el periodo

llamado de crisis ( 1967 a 1969) en el sistema de presta- 

ción de servicios de salud ( concretamente el de atención

médica) se ha dado " un estancamiento del desarrollo de la

red de establecimientos hospitalarios y asistenciales en re- 

lación con el crecimiento demográfico" ( Frenk, Hernández

Llamas y Alvarez, 1981b, 1 7) . 

Se ha señalado que los servicios de salud en el pais

están dirigidos de acuerdo con un modelo de acciones cu- 

rativas y rehabilitatorias personales, muy caras y hasta cier

to punto no efectivas para la salud colectiva. Existen dos

tipos de servicios de salud: los públicos y los privados_ 

Los Públicos están conformados en nuestro pais por

instituciones de seguridad social, sanitario -asistenciales

y por los servicios tradicionales o populares ( como
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comadronas, curanderos, etc.). A este tipo de servicio

podemos agruparlo de la siguiente forma: 

1.- La Secretaria de Salubridad y Asistencia, los

servicios médicos del Departamento del Distrito Federal, 

del DIF, principalmente que plantean que la salud es de- 

recho de todos los mexicanos y que la responsabilidad de

proporcionar los servicios para fomentar, conservar y re- 

cuperar la salud es del Estado. 

2.- El IMSS, ISSSTE, Hospitales de PEMEX, de la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, entre otros más, 

que son instituciones de seguridad social generadas del

derecho gremial a la prestación de servicios por aporta- 

ciones de los agremiados, el patrón y/ o el gobierno, y

3.- Los populares como comadronas, curanderos, bru- 

jos, etc., de ciertas comunidades rurales y barrios pobres. 

Los servicios Privados de salud están constituidos por

individuos o por agrupaciones que dan el servicio como un

negocio particular, mediante el pago del mismo. 

El acceso a los servicios de salud y el tipo de servi- 

cio recibido, ya sea público o prbado, muestra una distri- 

bución desigual entre las clases sociales, pudiéndose hablar

de: 
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1) Clase alta y algunos sectores de la clase media

que adquieren los servicios privados, mediante pago. 

2) Trabajadores afiliados a algún régimen de seguri- 

dad social y sus familiares, y

3) Ejidatarios, peones, desempleados, núcleos margi- 

nados, subempleados, etc., quienes no tienen acceso a nin- 

gin régimen de seguridad social, ni servicios privados, y

de los cuales algunos acuden a curanderos, brujos, etc., 

y muchos no tienen ningún tipo de servicio de salud ( López

Acuña, 1978). 

Por otro lado, en cuanto al sistema de educación, 

éste presenta patrones de crecimiento muy superiores a los

observados en periodos anteriores en la matricula y solici- 

tud de ingreso, estableciéndose un desbalance actual entre

la demanda y la oferta. En las carreras del área de la sa- 

lud se dió un gran aumento al ingreso de estudiantes a las

escuelas. Se puede observar como ejemplo los siguientes

datos correspondientes a la carrera de medicina ( 4): 

4. Frenk, J., Hernandez Llamas, H. y Alvarez, L, Op, cit. 18. 

Se sugiere consultar además: 

López Cámara, V. y Mondragón, L. " Consideraciones sobre la práctica

odontológica en México ( 1979)". México ;UAM- Xochimil coi mecanograma, s/ f. 
Cortés, E, et al. La profesión de la enfermería en México" México: Foro

Universitario, STUNAM No. 11, octubre 1981, 33 a 38 . 



AÑO POBLACION ESCOLAR TOTAL DE

MEDICINA EN EL PAIS

1967 20, 127

1971- 1972 41, 675

1977 80, 396

Ocurrió el mismo fenómeno en otras carreras del

área, como Odontología;? Psicología. 

Además, ha proliferado la apertura de nuevas escuelas

de las distintas carreras de ésta área, como por ejemplo: 

en Medicina "... mientras que en 1971 el total de escuelas

en el pais era de 25 y en 1975 y 1977 ascendió a 43 y 59

respectivamente" ( Frenk, Hernández Llamas y Alvarez. 1981b, 

17) ( 5) lo que ha generado una expansión de oferta de

graduados de algunas carreras. 

S. Si se desea obtener datos generales acerca de distintas escuelas de algunas

carreras de esta área se pueden consultar, entre otras fuentes: 

Secretaria de Salubridad y Asistencia, Directorio Escuelas de Enfermería
de la República Mexicana. México. Dir . Gral, de Evaluación, Sub- 

secretaría de P l a n ea c i ó n 1979. 

Secretaria de Salubridad y Asistencia. Directorio de Escuelas de Trabajo

Social de la Re ' blica Mexicana. México: Dir. Gral, de Evaluación, 

Su secretaría de P aneación, 1980. 

Secretaría de Salubridad y Asistencia. Directorio Nacional de Escuelas
Facultades de Medicina. México: Dir, Gral. de Evaluación, Su secre- 

taria de P oneación, meco nograma, 1978

Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de la Psicología( CNEIP). 

Enseñanza e Investigación en Psicología No. 2, Vol. Ill, 131- 134, 

Secretaria de Salubridad y Asistencia. Educación de Pregrado en Medicina
y Enfermeria. Informe de la situación_ actual. México: Dir. Gral. de Evalua- 

cion, u secre aria e oneacion, 1975. 



7. 

Lo anterior tiene repercusiones muy importantes: la

tendencia en el caso de los médicos a convertirse en asa- 

lariados con empleo, su inclinación hacia la especializa- 

ción, la alta competencia a la que se enfrentan los egre- 

sados de la carrera, para continuar sus estudios de pos - 

grado, surgimiento de altos indices de desempleo, proli- 

feración de formas distintas de subempleo en condiciones

desventajosas, dedicación a labores técnicas de promoción

y venta de productos farmacéuticos y equipos médicos, entre

otros aspectos más . 

Por otro lado, no existe una adecuada planificación

ya que hay una desproporción entre el número de integran- 

tes formados del equipo de salud y los que realmente se

necesitan ( López Acuña, 1978), como por ejemplo lo seña- 

lan los datos de 1971 que distribuyen a los 102, 763 in- 

tegrantes del equipo de salud en -.35% de Médicos ( de es- 

tos un alto porcentaje son especialistas), 18% enfermeras

generales, 2. 6% enfermeras especializadas, 31% auxilia- 

res de enfermería y el 11% de otros tipos de personal; 

siendo ( por ejemplo) que se requiere un número más elevado

de diferentes tipos de personal paramédico, técnicos en

salud y enfermeras que médicos. En fechas recientes -es
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importante citarlo, se han abierto carreras de nivel técnico

en enfermería en la Escuela Nacional de Enfermería y Obs

tetricia, ENEP Zaragoza, CONALEP, entre otras. 

En cuanto a la distribución laboral en el país de

algunos de los integrantes del equipo de salud, encontra

mos, que en 1971, el 80% de los médicos estaba concen- 

trado, en ciudades y poblaciones mayores de 50, 000 habi- 

tante; y sin embargo, 1, 121 municipios, con una población

de más de 5 millones de habitantes no tenía médicos. En

cuanto a odontólogos: de 18, 000 en ejercicio, alrededor

del 95% se encontraba en zonas urbanas, y un 5% en el

Valle de México y sus alrededores. Con respecto a las

enfermeras había una relación de 3 médicos por una en- 

fermera cuando la proporción recomendada es la contraria

López Acuña, 1978). 

Por otro lado, y siguiendo el caso de Medicina, cerca

de 8, 000 médicos egresan cada año de las escuelas y fa- 

cultades, mientras que las instituciones públicas de salud

captan a sólo unos 2, 000 anualmente para especializarse, 

el resto pasa a ejercer liberalmente o a ser desempleados. 

En el caso de la Odontología, se plantea así mismo, la

existencia de una crisis en el mercado de trabajo ( 6); 

6. López Cámara, V. y Mondrag6n, L. Op ci t. 8. 
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en cuanto a los psicólogos, es un porcentaje bajo el que

ingresa a instituciones dedicadas a la salud, al igual que

los veterinarios. 

Además, es importante indicar la existencia de una

crisis en el proceso mismo de la educación en estas carre- 

ras ( López Acuña, 19 78 ; Soberón y Laguna, 1976, y Fre.n k, 

1978), la cual está caracterizada por estar desvinculada

de la realidad y no dar respuestas adecuadas a los proble- 

mas prioritarios de salud, " la improvisáción y el ausentis- 

mo de profesores, la sobrepoblación estudiantil, el enfoque

hospitalario y de especialidad, el desconocimiento de los

determinantes sociales de la enfermedad..." ( Frenk, 1978, 1), 

que son entre otros aspectos, los que dan pie al proceso

contradictorio, entre la oferta y demanda del personal de

salud y la gran cantidad de personas que no tienen atención

en el pais. 

As¡', dentro de lo que el proceso educativo es, pode- 

mos analizar distintos aspectos tales como: el papel social

de la educación, planeamiento educacional, los planes y

programas de estudio, la formación académica y profesional

de los profesores, las características de los estudiantes, 

los criterios legal - administrativos de las instituciones
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educativas, etc., tarea muy compleja para los fines de

este trabajo, sin embargo, vamos a citar en forma general

algunas de las características del plan de estudios de la Fac. de

Medicina ( UNAM), como un ejemplo de lo señalado. 

Como antecede del enfoque de la enseñanza, la in- 

vestigación y la práctica prevaleciente actualmente en la

medicina en nuestro país, Frenk ( 1978, 2) señala al In- 

forme Fexner, publicado en 1910 y resultado de una in- 

vestigación sobre las escuelas de Medicina de Canadá y

Estados Unidos de Norteamérica, por medio del cual se

dan una serie de recomendaciones para la enseñanza de la

medicina, de las cuales la más importante para los fines

aquí pretendidas es: " la atención médica debe basarse en

el conocimiento de las ciencias biomédicas... ". Esta con- 

sideración consolidó en la práctica un tipo de ejercicio

médico llamado " medicina científica", de la cual el autor

indica que no pueden negarse sus aportaciones, 
sin embar- 

go, es necesario señalar que también generó una desvincu- 

lación entre la educación para la salud y la realidad so- 

cial ( 7). 

7. " los contenidos del proceso educativo no responden al panorama epidemioló- 
gico del país, n i a las necesidades reales de salud de la población
mayoritaria" ( Frenk, J. Op cit. 1). 



Así, con base en dichas consideraciones se

reformuló la educación médica en el siglo XX, y se

consolidó el plan de estudios en: 

a) una primera fase de materias básicas ( anatomía, 

bioquímica, etc.), y, 

b) una segunda fase de materias relacionadas con

la práctica clínica. 

La primera fase está desvinculada de la segunda, 

señalando Frenk ( 1978) que, además en esta última no

existe conexión en la enseñanza de las distintas especia- 

lidades clínicas y aún más, no se imparten algunas materias

importantes tales como la sociología del proceso de salud- 

enfermedad, salud pública, medicina preventiva, entre

otras más, es decir la enseñanza que predomina está

orientada a la especialidad y tiene un enfoque biologista, 

curativo e individual y hace a un lado lo colectivo, comu- 

nitario y preventivo. 

Laguna yCols. ( 1974), se refieren en forma general a

diversos aspectos del plan de estudios de la Facultad de

Medicina de la UNAM como son: problemas de operatividad

de los objetivos educacionales, incongruencia entre los

medios educativos y los objetivos que se pretenden lograr, 



12. 

problemas que conlleva la estructura del plan de estudios

dividida en un periodo o fase de ciencias básicas y otro

de clínicas y sus consecuencias para que los alumnos lo- 

gren establecer una integración y guarden en memoria lo

aprendido en el primer periodo hasta que lo apliquen en

el segundo, el uso de técnicas didácticas inapropiadas ya

que se imparten más de dos terceras partes del tiempo de

enseñanza en el aula; finalmente señalan la desvincula- 

ción que existe entre la enseñanza de la medicina y la

realidad de salud, impidiéndosele alalumno desarrollar

las habilidades de un médico general con enfoque comu- 

nitario, colectivo y preventivo. 

A toda la problemática citada se han dado respues- 

tas, tales como la creación de distintas carreras y escue- 

las de Medicina ( Plan A- 36, ENEP- Zaragoza, ENEP- Izta- 

cala, entre otras más) con planes de estudio que de alguna

forma pretenden proporcionar opciones de cambio . en algu- 

nos casos, transformando el proceso educativo dentro de la

institución y en otros sólo innovando los sistemas de ense- 

ñanza. 

Coincidimos con Frenk, Hernández Llamas y Alvarez

198la), quienes apuntan que los problemas aqui citados, 
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revelan algunas de las contradicciones de la formación

económica social mexicana y de la modalidad de partici- 

pación en la producción de servicios de salud que se ca- 

racteriza por la satisfacción de las necesidades de los gru- 

pos dominantes y no los de la población en su conjunto y

por la carencia de una planificación integrada de la tota- 

lidad de los recursos de atención a la salud y educativos

en esta área ( 8) . 

Finalmente, entre las múltiples acciones necesarias

de efectuar para promover alternativas de cambio ( López

Acuña, 1978, 247- 249), planteamos la necesidad de pro- 

mover cambios en los planes de estudio, para lo cual es

esencial formar persona! en esta tarea, ya que no se cuen

ta con él, como se señala en la siguiente afirmación: 

La realización limitada de investigación en el área

de desarrollo curricular, aunada a la escasez de recursos

y de personal especializado en esta tarea, provoca que pre

dominen prácticas intuitivas en la conformación de planes

y programas educativos, preponderando el tradicionalismo

ante una sociedad cambiante" ( Comisión Temática sobre

Desarrollo Curricular, 1981, 373). 

8. Se sugiere consultar: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 

Políticas obietivos y estrategias de los provectos de integración do_ 
ente -asistencial" México: Maeshiq en Medicina Social, Depto. de

Atención a la Salud. Meca nograma. s/ f. 
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Con la finalidad de concluir, es importante indicar

que er, nuestro pais hay una desvinculación entre los nece- 

sidades sociales de salud de los grupos mayoritarios y la

planificación del empleo y de los recursos humanos que se

precisan, para dar solución a la problemática existente, 

producto de las contradicciones, de nuestro sistema socio- 

económico y político. 

Lo cual da lugar a que: 

Existan necesidades no satisfechas de salud en gran- 

des sectores de la población ( principalmente clase socioe- 

conómicamente baja), en el pais. 

Hay desempleo y subempleo, con respecto a los egre- 

sados de algunas carreras de esta área ( como el caso de Me- 

dicina), mientras que hay demanda con respecto a otras

como es enfermería). 

La formación profesional y/ o técnica de los egresados

y/ o estudiantes de las distintas carreras no responden a las
necesidades sociales de salud existentes, como es el caso de

medicina, donde principalmente se forman profesionales

orientados hacia una práctica privada y con un enfoque cu- 

rativo y rehabilitatorio principalmente. 
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Ante todo esto, hay acciones indispensables de

efectuar a distintos niveles: 

Plantear la necesidad de vincular la planificación

del empleo con la de formación de recursos humanos, pero

respondiendo a unaproblemática globalizadora de salud. 

Apoyar le -formación de profesionales y/ o técnicos

que se requieren, mediante la apertura de nuevas carreras

y la promoción de empleo. 

Formar diseñadores de planes de estudio con una

visión clara, amplia y critica de la situación del sector

salud en conjunto, entre otras más. 

Por lo que, con este trabajo se pretende, dentro de

las limitaciones obvias del mismo, participar en la genera- 

ción de una de las muchas alternativas de solución al pro- 

blema: diseñaruncurso utilizando_ una_ metodología—de_ pro_ 

gramación_ de_ la enseñanza_ especifica,_ para_ formar—plani- 

ficadores curriculares. 

1. 2 Justificación de la tésis. 

Se realizó una investigación biblíográfica sobre el

tema a enseñar - diseño de planes de estudio en el área de

la salud( 9)-, para determinar el contenido del mismo y la

9. Esta fase del trabajo se inició cuando la autora laboraba en el Centro La- 
tinoamericano de Tecnologia Educacional para la Salud, A. C., en

1979- 80. 
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metodología posible a seguir para elaborar un plan de

estudios antes de programarlo. Se determinó que los con- 

tenidos a cubrir eran amplios y las habilidades a lograr

complejas, lo que originó las siguientes preguntas: 

Cómo abordar el contenido a enseñar en cuanto a

su secuencia, grado de complejidad y profundidad? 

Qué actividades de enseñanza - aprendizaje son más

pertinentes para lograr una participación más críti- 

ca y comprensión en los participantes? 

Cómo propiciar que se establezca, relación entre

el contenido teórico enseñado y la realidad del

pais?, entre otras más. 

Es decir, se plantearon cuestionamientos relativos

a la forma en que se puede deliberadamente propiciar que

se mejore el aprendizaje y la enseñanza de los contenidos

y la aplicación de éstos a un problema concreto. 

Asi, se efectuó una revisión de algunas de las me- 

todologías importantes de programación de la enseñanza, lo

que generó el interés en enfatizar la importancia del do- 

minio por parte de los alumnos del contenido teórico bá- 

sico y el desarrollo de análisis críticos acerca del mismo, 

para así: asimilar y generalizar el conocimiento, 
generar
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otro( s) nuevo( s) y/ o buscar diferentes, pero todo esto

referido a su adecuación a la solución de los problemas

de la situación especifica de cada alumno. 

Ya que el aprendizaje del contenido teórico básico

y la promoción de habilidades y actitudes criticas son

elementales para poder generar las posibilidades antes

citadas, es pertinente señalar lo que Toulmin ( citado en

Novak, 1978), sostiene en cuanto a que los conceptos

que cualquier hombre sustenta en un momento histórico de- 

terminado son la base del entendimiento humano. Pues és- 

tos tienen su historia y son evolutivos, ya que son modi- 

ficados por el avance y evolución del conocimiento dado

en función de los cambios socio - económicos y culturales. 

Por lo que se indica que, ya que la ciencia o cual- 

quier disciplina son conjuntos cambiantes de conceptos o

proposiciones que norman los métodos de indagación y la

interpretación de nuestros resultados ¿ no debiera orientar

se básicamente la enseñanza hacia el logro de un apren- 

dizaje significativo de conceptos y proposiciones que per

mita su generalización a una realidad especifica?. 

Consideramos que esto es asi, por lo que entre algu- 

nos de los más importantes representantes de la investigación
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actual que en el campo de la psicología cognoscitiva

se efectúan ( Rumelhart, Lindsay y Norman, 1972; Neisser

1976; Bourne, Dominowski y Loftus, 1979; Norman, 1976; 

entre otros más) revisamos a Ausubel, ya que ubica teó- 

ricamente dentro de la psicología educativa la importan- 

cia die lograr en la escuela un aprendizaje integrado en

cada alumno, haciendo énfasis en promover un aprendiza- 

je cognoscitivo -critico, mediante la ensenañza , Lo que

es necesario para fortalecer o propiciar cambios en los

conocimientos, habilidades y valores de cada alumno res- 

pecto a su práctica profesional, entre otros aspectos im- 

portantes. 

Razones por las que entonces, delimitamos el ob- 

jetivo de este trabajo. 
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2. PROGRAMACION DE LA ENSEÑANZA

2. 1 Concepto de programación de la enseñanza. 

Ante el compromiso social de cualquier institución

educativa, y consecuentemente de los profesores que en

ella laboran, delineado formalmente mediante las carac- 

terísticas legal - administrativos y académicas de la ins- 

titución, se concibe a cualquier programa ( 10) de la

enseñanza como un medio a emplear, que facilita alcanzar

los fines educativos desarrollados a través del plan de

estudios dentro del cual está inmerso. 

La programación de la enseñanza es un proceso que

implica el tomar decisiones que nos llevan a determinar

anticipadamente los elementos de un programa: el conte- 

nido, los objetivos, la secuencia de las actividades de

enseñanza - aprendizaje, los tiempos, los escenarios educa- 

tivos, los medios instruccionales, los encargados de rea- 

lizar cada uno de las actividades y el esquema general

e instrumentos de evaluación. 

10. Programa de enseñanza: término conocido también como unidad de ense- 
ñanza -aprendiz le, módulo, materia, etc., cuya estructura y duración

varia en función de las características del plan de estudios dentro del
cual se ubica. 
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Elementos a considerar con respecto a la

enseñanza - aprendizaje de un individuo o grupo escolar

y maestro( s). Por lo que un programa es el resultado o

producto de la acción de programar. 

Es importante indicar que la elaboración y el uso

de un programa educativo son condiciones necesarias, pero

no suficientes para lograr que un alumno aprenda, es de- 

cir, un—programa no garantiza _en si, el logro de las metas

educativas Planteadas,—sino gue—esto vá—a—ser resultado de

un conLunto amplioy complejo—de_ elementos que se—encuerr

tran interactuando en cual uier situación educativa: los

alumnos maestros, —los—distintos— Programas de enseñanza

el—Plan de estudios,_ las _condiciones _socio- 

económicas y legales_ que_ determinan —dicha situación, entre

otros. 

Consideramos que en un programa vertimos los crite- 

rios con respecto a: 

1. ¿ Qué se quiere que aprendan los estudiantes

en cuanto a habilidades, conocimientos y actitudes)? 

En qué secuencia y con qué grado de dificultad y com- 

plejidad?, 

2. ¿ Por qué es importante que los alumnos aprendan
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lo antes indicado? ¿ a qué criterios responde esa

importancia? . 

3. ¿ Qué acciones de enseñanza - aprendizaje tienen

que efectuar los maestros y alumnos para lograr las metas

educativas planteadas?. 

4. ¿ Cuándo se tienen que llevar a cabo las activi- 

dades? . 

5. ¿ Quién debe de efectuar cada actividad? 

ó. ¿ Qué escenario( s), material( es) o equipo( s), se

necesiton (n)? 

7. ¿ Cómo sabemos si los estudiantes han aprendido, 

en qué grado y a qué se debe si no se ha logrado esto? 

8. ¿ Cómo sabemos si lo que el estudiante aprendió

lo aplicará a la solución de problemas reales?. 

El dar respuesta a lo anterior, nos permitirá adecuar

cada Programa —a —las características especificas—de—la —si= 

tuación educativa de que—se trate—para asípoder—desarro- 

Ilar —una —adecuada enseñanza. 

2. 2 Revisión de algunas metodologias importantes de

programación de la enseñanza. 

Existen gran cantidad de metodologias de programación
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importantes como la. s propuestas por Davis, Alexander y

Yelon ( 1974); Gogné, ( 1976); Joyce y Wei I ( 1980) ( 11); 

Lafourcade ( 1974); Diaz ( 1981b) entre otras más, las cua- 

les se diferencian en algunos casos por las etapas que pro- 

ponen, por la secuencia en que presentan estas, por el

marco teórico y/ o epistemológico que les sustentan entre

otros criterios. 

A continuación se presentan sólo algunos de los

modelos ( 12) de programación más utilizados actualmente

por distihtos educadores,¡ ndicando a nivel de etapas, sus

características más relevantes, para conocerlos y conse- 

cuentemente tomarlos como antecedente en el desarrollo

de este trabajo. 

1 1 . Joyce y Weil ( 1980), presentan una serie de modelos clasificados en

función de la corriente psicológica en que se sustentan teóricamente

cada uno de ellos. Los agrupan en modelos de: procesamiento de
información, personales, sociales y conductistas. 

12. Modelo: representación conceptual o material de una idea, objeto o proceso. 
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2. 2. 1. Modelo de W. J. Popham y E. L. Baker ( 1972). 

Este modelo consta de cuatro fases distintas que se

presentan de la siguiente forma: 

Si no se cumplen los objetivos

revisar. 

Especificación Evaluación Enseñanza Evaluación de

de 1 previa resultados

Objetivos

r_ 

Si se cumplen los objetivos, incrementar. 

Fig. 1. Gráfica del modelo de programación

de Popham y Baker ( 1972, 23). 

Sus autores conceptualizan cada uno de los pasos antes

citados de la siguiente manera: 

1.- Especificación de objetivos. 

Sugieren que la especificación de objetivos se efectúe

en función de la conducta esperada que el alumno muestre

al término del curso, destacando que sean elaborados en los

términos establecidos por Mager ( 1961), y que se clasifi- 

quen siguiéndose los criterios taxonómicos del aprendizaje

de los diferentes dominios conductuales: el cognoscitivo

empleándose la tavonomia de Bloom, 1975, 55 a 161); 
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el afectivo ( con la taxonomía de Krathwohl, descrita en

Bloom, 1975, 263- 342), y el psicomotriz ( con la taxono- 

mía de Simpson, descrita en Popham y Baker, 1972, 40- 41). 

En cuanto a las características de este modelo son

importantes las preguntas que Popham y Baker ( 1972, 49- 66) 

consideran debe hacerse cualquier profesor; ¿ qué es lo que

quiero enseñar?, y ¿ por qué quiero enseñarlo?, remitien- 

do a cualquier persona a revisar a Tyler ( 1973), como fuen

te de consulta para comprender las características del plan

de estudios dentro del cual se inserta la materia que impar

te y/ o para hacer cambios dentro de su salón de clases. 

Hacen referencia a la importancia de establecer secuencias

racionales de aprendizaje en los programas de enseñanza, 

proponiendo la posibilidad de emplear el método de análisis

de tareas, utilizando la metodología de Gagné ( 1977), o la

propuesta por los autores ( 1972, 71- 75), que básicamente

implicaría el establecer secuencias con base en la pregun- 

ta ¿ qué necesita saber hacer el alumno antes de poder

efectuar estas tareas?. 

2.- Evaluación previa. 

En esta fase, enfatizan la necesidad de que el

profesor identifique el repertorio inicial del alumno en re- 

lación con los objetivos que pretende que alcance para
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demostración, la exposición oral, entre otras, pero se

enfatiza acerca del uso del principio de la práctica ade- 

cuada ( Popham y Baker, 1970, 16- 31). Este consiste en

que se proporcione al alumno la oportunidad de que prac- 

tique o lleve a cabo la misma conducta y en las mismas

condiciones o circunstancias especificadas en el objetivo de

aprendizaje de que se trate, con la finalidad de propiciar

el logro del objetivo. 

La práctica adecuada puede ser de dos tipos. equiva- 

lente y análoga. La equivalente implica la selección de

experiencias iguales a las enunciadas en el objetivo y la

análoga permite variaciones similares a la forra en que

se manifiesta la conducta, las condiciones o circunstancias

en que se da o en el nivel de precisión especificado en el

objetivo. 

4.- Evaluación de resultados. 

Por último, proponen la evaluación de los resultados

como un medio para obtener información que permita intro- 

ducir cambios que mejoren la enseñanza en caso de qi: e no

se cumplan los objetivos, para lo cual es necesario no sólo

evaluar el aprovechamiento escolar a través de corroborar

si los alumnos han alcanzado o no las metas fijadas en el
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primer paso, sino también la labor del profesor y el plan

mismo de enseñanza efectuado. Se indica que en caso de

haberse logrado los objetivos planteados es conveniente re- 

visar el programa para asi elevar las metas antes planteadas. 

2. 2. 2 Modelo de R. C. Anderson y G. W. Faust ( 1977). 

Este modelo consta de los siguientes pasos: 

Principio

Definir Analizar Determinar el comporta - 

objetivo tareas miento inicial

Desarrollo de lo lección

elaboración o selección

de métodos de enseñan- 

za) . 

Enseñanza I

Revisar la Preescribir instruc- 1 Evaluar
lec 1 ción correctiva

Diagnosticar las

causas del defi- No- ¿ Cado uno\ 

ciente redimien- de los estudian - 

to. tes alcanzó el

objetivo?/ 

Si

N

Figura 2. Gráfica de los principales compo- 

nentes de la planificación de la

instrucción ( Anderson y Faust, 19771
197) . 
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En forma general este modelo es similar al antes

citado, diferenciándose en que, en este último se des- 

glosan algunos de los pasos enunciados, como es fácil

de constatar comparando la explicación hecha de la

gráfica del modelo de Popham y Baker y la de estos

autores ( 13), ( ver figuras 1 y2). 

2. 2. 3 Modelo de H. Taba ( 1974) 

Esta autora plantea que para diseñar coherente- 

mente un programa de enseñanza debe tomarse como mar- 

co de trabajo para orientar su desarrollo al plan de es- 

tudios dentro del cual se ubica el programa en cuestión. 

A este respecto, emplea los criterios que Tyler ( 1973) 

propone para diseñar un plan de estudios. 

Sugiere una metodología para elaborar programas

dividida en etapas, dentro de las cuales, asr mismo, se

requiere el manejo de una metodologra definida y espe- 

cifica dependiendo de cada caso en particular. 

Este modelo consta de las siguientes etapas: 

13. Si se requiere más información, remitirse al libro antes citado, de los
autores en cuestión: caprtulos 1 al 5, 1- 214. 
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1 Diagnóstico de las necesidades iq

2 Formulación de objetivos específicos

3 Selección del contenidolo

4 Organización del contenido

5 =

experíencios

y organización de las
Y

6 del aprendizaje

7 1 Evaluación

8 IVerificaci6n del equilibrio y

secuencia del programa

Figura 3. Gráfica de la secuencia de pasos ( 14) 

para diseñar un programa de enseñanza

según H i Ida Taba, ( 1974, 454) . 

La descripción resumida de cada etapa es la si- 

guiente: 

1 . - Diagnóstico de las necesidades. 

Se plantea como una actividad previa al diseño de

cualquier programa de enseñanza que implica un análisis

general de las condiciones y las dificultades de los alum

nos, de la sociedad y del contenido, criterios considerados

14. La autora hace la aclaración de que en la secuencia descrita, algunas

etapas o pasos deben tener prioridad sobre otras, aunque en la prác- 

tica, las investigaciones pueden seguir un orden distinto. 
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por Tyler ( 1973) para diseñar un plan de estudios. 

Su propósito es obtener información para de aqui gene- 

rar ideas con respecto a la orientación del programa, lo

que consiste en recopilar información ya existente u ob- 

tener nueva para a partir de ésta, analizar los datos

y justificar la orientación del diseño del programa. 

2. - Formulación de objetivos específicos. 

En esta etapa se sintetiza toda la información ob- 

tenida para orientar el diseño de los objetivos, y los

aspectos de ellos que se desee acentuar. Es importante

que se diseñen considerando el contenido a enseñar ( en

la forma de conceptos o ideas que losestudiontes deben

aprender), e integrarlo con aquellas conductas que se

consideren convenientes a desarrollar en ellos ( actitudes, 

sentimientos, formas de pensamientos, y destrezas), ya

sea para establecerlas o profundizar en lo ya conocido. 

3.- Selección del contenido

El contenido de las unidades en general, está en- 

globado en los lineamientos establecidos en la estructura

general del plan de estudios, lo que determina los aspec- 

tos del contenido a abordar en todos los demás niveles, 

por lo que es necesario seleccionar acerca de este , 



30. 

el tema central y sus dimensiones, las ideas fundamentales

con las que se va a desarrollar el tema o la unidad y los

hechos y los detalles específicos que servirán para el des- 

arrollo de las ideas esenciales"( Taba, 1974, 460), 

4.- Organización del contenido. 

Se propone organizarlo de forma tal, que se plantee

una disposición del mismo de que vaya de lo sencillo a lo com

plejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difí- 

cil, entre diversas posibilidades más. Según la autora el

propósito del método de enseñanza implícito en un plan de

clase de cualquier programa debe de ser enseñar a pensar

a través del establecimiento de generalizaciones y discri- 

minaciones, de interrelacionar ideas y hechos, etc. 

La organización debe permitir dichos procesos, para

poder consecuentemente alcanzar los objetivos. 

5 y 6, Selección y organización de las experiencias

de aprendizaje. 

Para seleccionar y organizar las experiencias de

aprendizaje es importante partir de lo que el estudiante

necesita hacer para alcanzar el objetivo, o sea seleccio- 

nar las experiencias de aprendizaje necesarias para cum- 

plir el objetivo y posteriormente secuenciar las en el

mejor orden. 
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Propone además, que la secuencia de las experiencias

de aprendizaje incluya al menos, tres etapas principales

con respecto al alumno: 

a) Desarrollo de actividades que esencialmente lo

introduzcan en el tema y que le permitan explorarlo y lo

orienten al respecto, 

b) Actividades destinadas a que desarrolle, analice, 

y generalice diversos aspectos de la materia a través de

obtener información, sintetizar hechos, coordinar sus ideas

y reformularlas en sus propios términos, y

c) Finalmente actividades destinadas con respecto a

lo aprendido, a que lo aplique, evalúe - y ubique dentro

de un contexto más am lio. 

Por otro lado, al referirse al ritmo de las actividades, 

puntualiza que es importante señalar la necesidad de que

se dé un ritmo apropiado para la asimilación, organización

y síntesis de las ideas, proponiendo como óptimo el alter- 

nar el trabajo individual con el grupa¡ para mejorar el

aprendizaje de todos los integrantes del grupo. 

7.- Evaluación

Plantea la necesidad de que se evalúe el aprendiza- 

je del alumno mediante las diversas estrategias existentes. 
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Por ejemplo, el que se evalúe la forma de trabajar

mediante el desarrollo de sociodramas al inicio, durante

la ejecución y al finalizar el trabajo grupa¡. 

8.- Verificación del equilibrio y secuencia del pro- 

grama. 

Considera a este paso como necesario para analizar

la coherencia y equilibrio entre los elementos del progra- 

ma: los objetivos, las ideas principales, el contenido, las

actividades, la evaluación del aprendizaje; y así poder me

orar el mismo; para lo cual es pertinente que una vez que

se ha terminado de elaborar por escrito el programa se ve- 

rifique la armonía y equilibrio entre sus componentes. Sien

do para esto conveniente el plantearse los siguientes

cuestionamientos: ¿ hay relación entre el contenido y las

ideas fundamentales?, ¿ brindan las actividades la oportu- 

nidad adecuada para que el estudiante desarrolle las

ideas?, ¿ ayudan las actividades en el logro de los objeti- 

vos? " ( Taba, 1974, 494) . 

Los planteamientos de esta autora son importantes, ya

que explícitamente establece la relación entre los criterios

que fundamentan un plan de estudios y el plan de estudios

en si con las caracteristicas que guarda un programa de
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enseñanza, aspectos que considero son muy importantes

de tomar en cuenta más adelante. 

Tomando como nivel de análisis, los pasos metodo- 

lógicos generales que cada una de las metodologias antes

planteadas tienen, a continuación presentamos un cuadro

mediante el cual se explicitan en forma general los ele- 

mentos que tienen en común y los que les diferencian: 

Modelos de
Elementos programación

considerados

Popham y
Baker

Anderson

y Faust
Taba

Elaboración del programa tomen

do como marco de trabajo el

plan de estudios y sus funda- 
mentos. X ( 15) X

Especificación de objetivos X X X

Evaluación previa del alumno X X

Selección y organización del
contenido X

Selec. y organiz. de experien

cios de aprendizaje X X X

Planeación de la evaluación
del alumno X X X

Planeación de la evaluación
del programa X

Ejecu: ión del programa X X

Evaluación del programa y
profesor X X

15. Este paso no lo incluyen los autores en la representación gráfica de su
modelo, pero si en el desarrollo teórico del mismo. 
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IP

Con base en el cuadro, podemos identificar pasos

importantes que omiten algunos de los autores, como por

ejemplo: los dos primeros modelos no consideran la selec- 

ción y organización del contenido y la planeación de la

evaluación del programa; Anderson y Faust no toman en

cuenta al plan de estudios como marco de trabajo, y fi- 

nalmente Taba propone en su metodología únicamente el

diseño del programa, pero hace caso omiso, entre otros

aspectos esenciales, de la ejecución y evaluación del

mismo. 

Otra de las característicos a considerar en la com- 

paraci6n de dichas metodologías, es la diferencia que hay

en la secuencia de los pasos que proponen ( diferencia que

existe realmente entre : por un lado Taba, y por el otro, 

AndersonyFaust, y Popham y Baker), lo que sustancialmente

hace diferentes los resultados obtenidos en ellas. 

Así, revisando críticamente los pasos necesarios de

incluir en una metodología de programación de la enseñan- 

za y la secuencia en que se presentan éstos, se detectó la

ausencia de aspectos importantes como el que en ninguno de

los modelos citados se hace mención explícita ( antes de

determinar los objetivos de aprendizaje) de las cara cteríst;cas
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del contenido a enseñar, como son: estructura conceptual, 

relación con otra( s) disciplino( s), entre otros aspectos

muy importantes de considerar antes de determinar lo que

se les va a enseñar a losalumnos. 

Lo anterior, nos llevó a consultar el trabajo de Au - 

sube] ( 1968), para la elaboración de una metodología de

programación de la enseñanza que cubriera el punto antes

citado y reuniera los pasos esenciales que se consideran

convenientes que cubra una metodología. Por lo que en

el siguiente capítulo se abordan aquellos aspectos teóricos

más relevantes del citado autor, para posteriormente expli

citar su uso. 
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3. t' ETODOLOGIA DE PROGRAMACION DE LA

ENSEqANZA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE SIGNI- 

FICATIVO. 

3. 1 Ausubel y el aprendizaje significativo en el salón

de clases. 

Ausubel conceptualiza en forma general al proceso de

enseñanza - aprendizaje dentro del salón de clase como un

fenómeno muy complejo en el cual influyen múltiples varia- 

bles, las que en si determinan en diferente grado las carac- 

terísticas tan variadas que se dan en el aprendizaje de cada

alumno. 

Enfatiza que es muy importante el tener una concep- 

ción teórica del mismo e investigar sus características y

las condiciones que lo afectan, para así normar nuestra

práctica profesional en la solución de los problemas que

encontramos en el salón de clases. Esto se plantea toman- 

do en consideración la idea de que enseñar implica de al- 

guna forma: 

Hacer uso de las condiciones propicias al aprendiza- 

je que se presentan o están en una situación

determinada, y/ o

Buscar cambiar aquellas que entorpezcan el apren- 

dizaje del estudiante o grupo de que se trate. 
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As-¡, para efectuar como psicólogos educativos las

acciones mencionadas, es importante tener presente la

complejidad de la situación en particular de que se tra- 

te, tomando en consideración aspectos tales como: las di- 

ferencias de edad, los conocimientos, el nivel socio - eco- 

nómico' y cultural, los problemas de comunicación, etc., 

del profesor y cada uno de los estudiantes. 

Lo anterior nos lleva a destacar que el trabajo de

Ausubel se centra en la importancia de lograr que el alum- 

no aprenda el contenido que se le transmite, pero compren

diéndolo, lo que más adelante es explicado ampliamente. 

Por lo que, dado el interés de este autor, se planteen

los siguientes cuestionamientos ;; enerales: 

Cómo está o debe estar organizado el conocimiento

del alumno y el contenido a enseñar?. 

Cómo se adquiere la nueva información?. 

Cómo podemos aplicar estas ideas a la práctica psi - 

co - educativa? . 

Inquietudes que han generado gran cantidad de in- 

vestigaciones y disertaciones importantes al respecto o

colaterales, buscando Jar respuestas a estas preguntas

Rickards y DiVesta, 1974; Bertou, Clansen y Lambert, 1972; 
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Fe¡ ker y Dapra, 1975; Barnes y Claw son, 1975; Ausubel, 

1978; Ausubel, 1965; Ausubel, 1960; Ausubel y FitzgeraId, 

1962; Pearson y Johnson, 1978; Bransford, 1979; Pos ner, 

1978; entre muchos otros más investigadores). 

Ahora bién, ya que el interés de Ausubel se centra

en la importancia de lograr que los alumnos aprendan sig- 

nificativamente, procederemos enseguida a desarrollar este

aspecto, tomando los puntos más relevantes de lo que esta- 

blece el autor en cuestión. 

3. 1. 1 Diferentes tipos de aprendizaje

Ausubel clasifica los distintos tipos de aprendizaje en

dos dimensiones ( Ac•uña, s/ f): 

a) Aprendizaie_ por _recepción_X_ por descubrimiento, 

los cuales se refieren a las formas en que el

estudiante tiene acceso al conocimiento. 

En el aprendizaje por_recepción, al estudiante

se le da un conocimiento ya elaborado y se le

pide que lo incorpore, para que posteriormente

pueda reproducirlo, pero sin efectuar descubri- 

miento alguno. Se da, cuando por ejemplo se

le dice al estudiante que ( 16), la suma de los

1 6 Ejemplos tomados de Acuña, C. Las disciplinas en el diseño del plan de estudios. 
11, 
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ángulos de un triángulo equivale a 180 grados, 

y que ésto es igual para todo triángulo. En

este caso, el alumno recibe elaborado y en for- 

ma directa lo anterior. 

En el aprendizaje por descubrimiento no se le

da al estudiante elaborado el conocimiento, sino

que debe descubrirlo. Siguiendo el ejemplo antes

citado, si nos interesara que el alumno aprendie- 

ra lo anterior, podríamos alternativamente pro- 

piciar que lo descubriera, pidiéndole que su- 

mara los ángulos de varios triángulos. 

En este caso el alumno debe reorganizar la in- 

formación, integrarla con los conocimientos

existentes en su estructura cognoscitiva ( 17), 

y reorganizar la combinación integrada de ma- 

nera que se produzca o descubra el producto

final deseado. 

b) Aprendiza¡ e_ me cánico o por_ repetición_y si2nifi_ 

cativo, los cuales se refieren a las formas en

que el estudiante hace suyo el conocimiento, 

17 -Entendemos por estructura cognoscitiva lo establecido por Ausubel: " Es el

conocimientoque una persona tiene en un momento dado" Mei¡, M. 

y Joyce, B., T978, 2). 
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es decir, a la manera en que integra o relaciona

ciertos conocimientos a los que ya posee. 

El aprendizaje mecánicoo_por repetición, sucede

cuando el alumno carece de una actitud adecuada

o de la estrategia de aprendizaje pertinente ( Mer

cado, 1982), para que loque aprenda le sea significa- 

tivo, memorizando la información al pie de la

letra y arbitrariamente, independientemente de la

relación que pueda tener con el conocimiento que

existe en su estructura cognoscitiva. 

En este caso, situamos como ejemplo clásico el

aprendizaje que tenemos en la primaria en múlti- 

ples ocasiones de las tablas de multiplicar, cuan

do las decimos o recitamos, pero ¿ qué ocurre

cuando nos cambian el orden de las mismas y de re- 

pente se nos pregunta; ¿ cuánto es 8 x 9? . si

las aprendimos mecánicamente no lo podemos con- 

testar, o para hacerlo tenemos que empezar: 8x1- 8, 

etc., hasta dar con la respuesta, la cual se da

repitiéndola literalmente, lo que no implica nece- 

sariamente comprensión. 

Las consecuencias de este tipo de aprendizaje son: 

a) el alumno no maneja eficientemente
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la información, la cual se relaciona en

forma arbitraria: sólo información limi- 

tada puede ser internalizada, retenién- 

dose ésta sólo por un periodo breve, a

menos que haya sobreaprendizaje ( 18), y

b) Hace a lo aprendido muy vulnerable a

la interferencia de los materiales antes

aprendidos. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando el es- 

tudiante tiene la intención y relaciona a través

de las estrategias que posee nuevos contenidos

en forma no arbitraria ( 19), y substancial ( 20), 

con los conocimientos que posee, para asr adquirir

18. El sobren rendiza' e es un proceso que lleva al alumno a lo consolidación, con- 

firmación, esc crecimiento y corrección de lo aprendido. Requiere de un

número adecuado de repeticiones y revisiones - adecuadamente espaciadas - 
de lo aprendido ( Ausubel, 1968). 

19. " La relación es no arbitraria, no al azar, porque las nuevas proposicones son

ejempos, extensiones, elaboraciones, modificaciones o generalizaciones de

proposiciones ya conocidas por el sujeto, o tienen alguna analogra con ellas". 

Aguilar, J. Woldeamiento de un esquema cognoscitivo en la comprensión y
la retención de un tema de estadrst¡ ca. 1. 

20. La relación es substancial, " Cuando el grupo de srmbolos que expresan los con- 

ceptos o proposiciones a ser aprendidas pueden ser reemplazadas por otro

grupo de símbolos con significado equivalente" ( Aguilar, J. ¡ bid, 1). Un

ejemplo de lo anterior es expresado en los siguientes enunciados: " los ángu- 

los internos de un triángulo son equivalentes a dos ángulos rectos". 

Baldor, 1979, 54). El cual es igual para la mayorra de los estudiantes de

geometria que: " los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados", 

Ausubel, 1968, 41), es decir, independientemente de emplearse palabras

diferentes en cada enunciado, son equivalentes los contenidos. 
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significado. Sucede cuando se relaciona y

concilia lo que conocemos con lo que estamos

aprendiendo. 

Los anteriores tipos de aprendizaje se encuen- 

tran en las diferentes combinaciones siguientes: 

aprendizaje mecánico por recepción, 

aprendizaje mecánico por descubri- escubri-

miento, miento, 

aprendizaje significativo por recep- 

ción, y

aprendizaje significativo por descu- 

brimiento. 

Aprendizaje mecánico por recepción, es aquel en el

cual el profesor presenta la información ya elaborada y el

estudiante la memoriza" ( Acuña, s/ f, 12). 

Aprendizaje mecánico por_ descubrimiento, en el que

el estudiante elabora la información ( generalmente median- 

te un proceso de ensayo - error), y memoriza sólo una regla, 

concepto, etc., de dicha información. 

Aprendizaje significativo por recepción, en el cual

el profesor presenta la información ya elaborada y el estu

diante la integra a su estructura cognoscitiva particular" 

Acuña, s/ f, 12), y
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Aprendizaje significativopor_descubrimiento, en

donde el alumno elabora la información y la integra a su

estructura cognoscitiva, transformándola en nuevas propo- 

siciones de solución de problema, po' encialmente signifi- 

cativas. 

Es importante señalar que en realidad estos tipos de

aprendizaje no ocurren en forma aislada, sola o indepen- 

diente, como por ejemplo: aprendizaje significativo o me- 

cánico puro, sino, que se trata de " aprendizajes más o

menos significativos o más o menos mecánicos" ( Acuña, 

s/ f, 1 2) . 

Como ejemplo tenemos el caso del aprendizaje mecd- 

nico por descubrimiento, el cual para que sea posible que

ocurra requiere del descubrimiento significativo de la re- 

gla, concepto, etc., para memorizarlos posteriormente en

forma repetitiva. 

Otro caso que ejemplifica lo citado, pero en cuanto

a la dimensión recepción - descubrimiento, es el que sucede

en un proceso de solución de problemas en el q. e se nos

plantea la esencia del mismo ( su naturaleza, condiciones, 

origen, etc.), y donde se aprende esto en forma significa- 

tiva por recepción. Sin embargo, esto se puede transformar
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en si mismo en un aprendizaje significativo por descubri- 

miento al transformar lo anterior junto con nuestro conoci- 

miento y así dar origen a nuevas proposiciones de solución

al problema. 

En virtud de la descripción efectuada de las caracte- 

rísticas de los diferentes tipos de aprendizaje, nos intere- 

só el profundizar en el estudio del aprendizaje significativo, 

ya que es congruente con lo que se pretende alcanzar como

meta de aprendizaje en el modelo a diseñar en este trabajo. 

Por lo que mediante los siguientes cuatro puntos, se pre- 

sentan los aspectos más importantes del aprendizaje signi- 

ficativo en general. 

3. 1. 2 El aprendizaje significativo y sus características

Para que sea posible un aprendizaje significativo son

indispensables las siguientes condiciones, tanto en el alumno

como en el contenido o material a aprender: 

a) Que las características de la estructura cognosciti- 

va del alumno sean apropiadas a las del material

que se pretende aprender, es decir, es necesario

que exista en la estructura cognoscitiva del alum

no en particular, el contenido ideativo necesario
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que le permita integrar o relacionar a diferentes

niveles de abstracción el contenido ideativo del

material a aprender ( 21). 

b) El significado lógico( 22), que el material tenga, 

no debe ser vago ni estar organizado arbitraria- 

mente en sus contenidos, para que así mismo

pueda relacionarse con las ideas correspondien- 

tes ya existentes en la estructura cognoscitiva

del alumno, y

c) Que exista una actitud positiva o disponibilidad por

parte del estudiante hacia este tipo de aprendiza- 

je y que posea una estrategia de aprendizaje

Mercado, 1982), que le permita relacionar el

material en forma no arbitraria y substancial con

su estructura cognoscitiva. 

21. Cuando estas condiciones se dan, se habla del

Si
i ficado psicológico poten- 

cial existente en el alumno, en relación con el material a aprender. 
Si

se desea más información respecto a este punto, y al siguiente, se puede
consultar el articulo de Ausubel ( 1973), citado en la bibliografía. 

22. Se dice que un material tiene significado lógico, cuando es susceptible de
relacionarse en forma substancial y no arbitraria con la estructura cognos- 
citiva de quien aprende. Se hace referencia a la semántica y a la
sintaxis del material. 
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Puede suceder que, por ejemplo, si el alumno no tiene

una estrategia que le permita integrar significativamente

un material y/ o si su intención es memorizar arbitrariamente

y al pie de la letra un contenido con potencial significativo, 

el resultado sea mecánico ( y obviamente no significativo), 

o puede ser que, si el material no es potencialmente signifi- 

cativo y existe una actitud y estrategia favorable en el

alumno para aprenderlo significativamente, éste pueda encon

trar formas de que suceda así. 

En relación con el primer caso, podemos observar que, 

aún cuando tengamos material potencialmente significativo, 

en la mayoría de nuestras escuelas, se desarrolla en los

alumnos una tendencia a aprender en forma mecánica o re- 

petitivo el material propiciado esto por diferentes razones, 

como por ejemplo. el desinterés de los profesores de que

sus alumnos efectúen actividades de otro tipo que no sea

memorizar. 

En cuanto al segundo caso planteado, o sea cuando el

material de aprendizaje no es potencialmente significativo, 

es importante señalar que, e! fue sea o no potencialmente

significativo varia en función de la organización lógica

del material, de la estructura cognoscitiva del alumno
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sus antecedentes educativos principalmente), sus estrategias

de aprendizaje o de factores tales como el coeficiente in- 

telectual, ocupación, pertenencia a una clase socio- econó- 

mirra y cultural determinada, entre otros más. Por lo que, 

aún empleando un mismo material a aprender, si comparamos

el aprendizaje de varios estudiantes encontraremos que exis

tirón múltiples diferencias entre ellos. 

Asr, para que cada uno de nuestros alumnos logren

un aprendizaje significativo es necesario que estén presen- 

tes en la situación de enseñanza - aprendizaje las condicio- 

nes antes señaladas. A lo que es pertinente indicar que

una vez que el alumno " ha incorporado a su estructura cog- 

noscitiva un material potencialmente significativo, surge

en su estructura un contenido cognoscitivo diferente, cono- 

cimiento o saber que se denomina significado" ( 23), ( Acu- 

ña, s/ f, 14) . 

23. " El significado es un fenómeno subjetivo, ya que se trata de un contenido

particular que posee una estructura cognoscitiva única. El significado

evocado por un símbolo o un grupo de símbolos particulares dependerá

de los conocimientos de un sujeto determinado". 

Acuña, C. Op. Cit. 15. 
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3. 1 . 3 Características de . la estructura cognoscitiva. 

Por otro lado, ya que la estructura cognoscitiva re- 

presenta el conocimiento total del alumno respecto a la ma- 

teria de estudio en particular de que se trate, es importan- 

te señalar sus características, ya que sus propiedades subs- 

tanciales y de organización afectan decisivamente la preci- 

sión y claridad de los nuevos significados que se adquieren. 

Dentro de las variables particulares de la estructura

cognoscitiva ( Aguilar, 1978), se habla de: 

l.) La disponibilidad de proposiciones o ideas perti- 

nentes al nivel apropiado de inclusividad, que sirvan de

anclaje a las nuevas proposiciones. La falta de ellas, 

puede impedir el aprendizaje significativo, propiciando el

repetitivo entre otros. 

2.) La discriminabil¡ dad de las nuevas proposiciones

con respecto a las ya conocidas por el alumno, ya que será

más fáci 1 el aprendizaje y retención en la medida que mayor

sea la discriminabilidad del nuevo material, y

3.) La estabilidad y claridad de las proposiciones de

enlace" que influyen en el aprendizaje y la retención de

los nuevos contenidos. 

Por lo que se puede hablar de la existencia de: 
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Estructuras cognoscitivas claras,_ estables_ Z_ bien organizadas, 

de las que surgen significados precisos y sin ambiguedad que

tienden a retenerse en memoria más tiempo y, de estructuras

cognoscitivas ambiguas,_ mal_ organizadas_ e_ inestables, los

cuales inhiben el aprendizaje significativo. 

Es importante propiciar cambios deliberados en la

estructura cognoscitiva, a fin de lograr aprendizaje signi- 

ficativo, mediante las distintas formas de presentar, arreglar

y ordenar los contenidos de los materiales de aprendizaje y

los ensayos de práctica, tomando para esto en consideración

esencialmente las propiedades inherentes a la estructura de

la disciplina misma ( su metodología, leyes, ejemplos, áreas, 

niveles de análisis y explicación, etc.), ya que como Ausu- 

bel ( 1968) señala, es posible que exista un paralelismo entre

la estructurado la disciplina y la cognoscitiva del alumno. 

Entre las distintos estrategias que Ausubel ( 1968), plan

tea como factibles de emplear para facilitar la asimilación, 

retención y discriminación de contenidos nuevos, encontramos

los organizadores anticipados o previos, a los cuales citamos

en este trabajo por considerarlos de importancia. 

Cada organizador es " un conjunto de proposiciones

especificamente pertinentes, cuyo nivel de abstracción y
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generalidad es superiora las de la nueva información" 

Aguilar, 1973, 4), y que permite enlazar la información

a aprender con la que el alumno posee. " Su función es

servir de anclaje para la asimilación y retención de con- 

tenidos más diferenciados y detallados, así. como para in- 

crementar la discriminabi lidad de otros contenidos" ( Aqui

lar, 1978, 4). 

Se podría plantear como ejemplo ( véase figura 4), el

caso de si un estudiante de Biología no sabe lo que signi- 

fica el concepto " orgonelos de la célula", pero sí lo que

son los conceptos " cloroplasto", " mitocondria" y " ribosoma' 

sería entonces necesario elaborar un organizador del con- 

tenido correspondiente al primer concepto enunciado y de

su relación con los otros citados. 
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Figura 4: ( 24), Jerarquía conceptual de " celula" 

Novak; 1978, 26). 

Ausubel ( 1968), distingue dos tipos de organizadores: 

1) Expositivos, a través de los que se proporciona

información más general a la que se dará posteriormente y

en donde se señalan explícitamente las relaciones entre

24 Es pertinente indicar que el esquema original al cual se refiere esta figura: 
hace referencia al término " organelos de la célula", siendo el término

adecuado " organelos de lo célula" u " orgánulos de la célula", y que

implica sólo algunos de los términos biológicos explicativos de lo que
son los " organelos de una célula", " DNA celular" y " Sintesis del RNA". 

Novikoff, A. B. y Holtzman E. Estructura dinámica celular. México. 

Inter Americana, 1976, Cap. I. e niger, A. L. Bioquímica, Barcelona
Edic. O" lego, S. A. 1972, Cap. 1 y 2. 
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los conocimientos previos al tema del alumno y los aspectos

particulares de la nueva información, y

2) Los comparativos, que son aquellos mediante los

cuales se proporciona información que señala las semejanzas

y diferencias entre el material a aprender y los conocimien- 

tos semejantes, parecidos o relacionados que ya posee el

alumno. 

3. 1. 4 Organización de la disciplina y del conocimiento

que se adquiere. 

Dado que Ausubel considera que es posible que exista

un paralelismo entre la forma en que la materia está orga- 

nizada y como las personas organizamos el conocimiento en

nuestra estructura cognoscitiva, por un lado indica que cada

disciplina tiene una estructura de conceptos y/ o proposicio- 

nes que están organizadas jerárquicamente por niveles y que

unos son más amplios que otros y los contienen ( si se analiza

la figura 4, podrá tenerse una idea representativa de lo que

se expuso) . 

A este respecto, es importante señalar que las disci- 

plinas en general, y las ideas, leyes, conceptos, etc, que

subyacen a ellas están en constante evolución dado el avance
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cic.ntifico continuo, a lo que Toulmin ( Novak, 1976, 15), 

agrega que los conceptos que el hombre sustenta en cual- 

quier momento de la historia son evolutivos y son la base

del entendimiento humano. Por lo que es necesario enfati- 

zar la importancia de generar en los maestros y alumnos

una actitud critica y consciente hacia una constante re- 

visión epistemológica y teórica de los contenidos que en- 

señan y estudian. 

Por otro lado, el conocimiento resultante del apren- 

dizaje del alumno puede inicialmente, en caso de darse una

enseñanza adecuada, estar conformado en forma análoga a

la estructura de la disciplina; sin embargo, posteriormente

y debido a que entre la materia y la estructura cognosci- 

tiva se dá una continua interacción, la estructura cognos- 

citiva y su conocimiento resultante se mantienen en un es- 

tado de continuo cambio que se dá a través de los procesos

de adquisición, retención y olvido explicados más adelante. 

3. 1. 4. 1 Diferentes unidades del conocimiento. 

Al hablar de aprendizaje significativo, es importante

analizar cuáles son las diferentes unidades o componentes

del conocimiento que son susceptibles de aprenderse. 
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Ausube1 ( 1968), considera que las unidades que

componen el conocimiento son las siguientes: 

a) Representaciones, 

b) Conceptos, y

c) Proposiciones. 

De las que se deriva el aprendizaje significativo

de representaciones, conceptos y proposiciones, cada uno

con características y niveles de complejidad diferentes, 

como lo veremos enseguida: 

a) Aprendizaje significativo de representaciones. 

Es un proceso que consiste en adquirir el significado

de la relación establecida entre si mbolos solos ( general- 

mente palabras) adoptados socialmente en forma convencio

nal y a lo que cada uno de éstos se refieren, ya sea un ob

jeto, acontecimiento, situación o concepto unitario, etc. 

A través de este proceso, se aprende que cierta palabra

aún desconocida, representa un objeto o una idea ( su refe- 

rente), implicando un aprendizaje significativo de natura- 

leza nominal o representativa. 

Ocurre por ejemplo, cuando en la primaria al enseñársele

el significado a un niño de 10 palabra " araña", éste aprende

que el sonido de la palabra correspondiente se refiere o es
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equivalente al objeto o figura -araña en particular que

está percibiendo. 

Al suceder esto, el niño relaciona en forma no arbi- 

traria sino substancial el sonido de la palabra con la re- 

presentación de la araña que percibe y con el contenido

correspondiente que se encuentra en su estructura cognos- 

citiva. 

ognos-

citiva. 

Del aprendizaje de representaciones depende el de

conceptos y de proposiciones, o sea podemos decir que es

básico que las otras unidades de conocimiento - más com- 

plejas se aprendan. 

b) Aprendizaje significativo de conceptos. 

Es al igual que el aprendizaje de proposiciones, de

naturaleza substancial en lugar de nominal o representati- 

va, lo que implica que el alumno efectúe un proceso de

abstracción de los atributos de criterio ( o contenido ge- 

nérico potencialmente significativo) del concepto que está

aprendienday Id relacione con las ideas pertinentes es- 

tablecidas en su estructura cognoscitivo para producir un

significado genérico nuevo. 

Como ejemplo de lo anterior, tenemos el caso de un

alumno de Secundaria que tomando una clase de Biología
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se pretende enseñarle el concepto de molusco. Para esto, 

el profesor le proporciona una definición del mismo ( Mo- 

lusco: animal con simetría bilateral con tendencia asimétri- 

ca por dorsión, secreta concha, su reproducción es unisexual

y son hermafroditas, entre otros aspectos más), que incluya

sus atributos de criterio y se le dan algunos ejemplos ( Mo- 

luscos: tlaconetes, pulpos, calamares, ostras, etc.). 

Una vez efectuadas dichas actividades deenseñanza- 

aprendizaje, si el alumno emplea los atributos de criterio

del concepto " molusco", para analizar las características

de otros animales como el caracol y el pescado, y como re- 

sultado, incluye al caracol dentro de la clase de moluscos

y al pescado no, 
podemos decir con relativa certeza, que

el alumno aprendió dicho concepto. 

c) Aprendizaje significativo de proposiciones. 

Es un proceso mediante el cual se adquieren los sig- 

nificados de nuevas ideas expresadas por grupos de palabras

combinadas en proposiciones u oraciones. 

En este caso, señala Ausubel ( 1968), aprende uno el

significado de una idea compuesta en el sentido de que: 

Se genera la proposición comb.inando o relacionando

palabras individuales, cada una de las cuales

tiene un significado, y
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las palabras individuales se combinan de tal manera

generalmente en forma de oración), que la idea

que resulta es más que la suma de los significa- 

dos de sus componentes. 

Así pues, los anteriores tipos de aprendizaje son bó- 

ricos, o condición necesaria para éste. 

La proposición potencialmente significativa es una

idea compuesta que se expresa verbalmente en forma de ora- 

ción, cuyas palabras tienen significados denotativo y conno- 

tativo y que guarde funciones sintácticas y relaciones. 

En este caso, al relacionarse la proposición nueva, 

con lo estructura cognoscitiva produce un nuevo significado

compuesto. 

3. 1. 4. 2 Presentación y formas de relación de las

unidades a aprender. 

Por otro lado, las diferentes unidades de conocim;_ento

antes de explicadas pueden representarse en conjunto a nivel

de estructura y relacionarse de diferentes formas, de lo que

resulta _ n significado o contenido cognoscitivo con diferentes

características. Estas maneras de representar al conocimiento

véase figura 4), y relacionarse entre si los diferentes
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conceptos, proposiciones, etc., según Ausubel ( 1968), son: 

a) Subordinada

b) Supraordinada, y

c) Combinada. 

a) Relación Subordinada: 

Cuando el material a aprender se incluye en ideas

más amplias existentes en el conocimiento del alumno, 

ocurre este tipo de relación. 

Como por ejemplo, cuando se dice cuáles son las

características de los vertebrados y posteriormente se

proporcionan ejemplos de los mismos, pudiéndose ya así

clasificar. Tomando como ejemplo la jerarquía concep- 

tual de " celula" ( véase figura 4), supongamos que ya te- 

nemos la definición claramente aprendida del concepto

de " organelos de la célula" y posteriormente se dan

ejemplos de " mitocondrias", concepto que está contenido

en el anterior, con lo que se puede ya clasificarlos den- 

tro de ésta. 

Er esta relación se conceptual izan dos modos

de relacionarse: la inclusión derivada, en la cual las ideas

del material nuevo se limitan a servir de apoyo a ideas
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derivadas directamente de aquellas o a las ya adquiridas

pero que se incluyen en la anterior, y la inclusión corre- 

lativa—en la cual el material de aprendizaje es una exten- 

sión, elaboración, modificación o limitación de ideas ya

aprendidas. 

b) Relación Supraordinada: 

Cuando se aprende una proposición que por su gene- 

ralidad abarca varias ideas ya establecidas, ocurre esta

forma de relación, como por ejemplo cuando se aprende

que los conceptos de " número racionales", " irracionales", 

enteros" y " naturales", que ya conocíamos, podemos agru

parlos dentro del concepto de " números reales", posterior- 

mente aprendido, que es más amplio. Otro ejemplo, puede

ser siguiendo la jerarquía conceptual de célula ( véase fi- 

gura 4), el que ya se hayan aprendido los conceptos de

síntesis de RNA" y " DNA celular", sin conocer el de " ge- 

nética y control de DNA", dentro del cual al aprenderlo

podemos incluir los dos antes citados. 

Esta relación ocurre en el razonamiento inductivo o

cuando las ideas del material a emplear se organizan de

lo particular a lo general, ya quecomunmente se suelen
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introducir primero las ideas más generales para luego

exponer ejemplos, extensiones, excepciones, limitaciones, 

etc., de las mismas. 

c) Relación Combinada: 

Encontramos una relación de esta naturaleza, cuando

el contenido a aprender no tiene relación subordinada ni

supraordinada con las ideas de la estructura cognoscitiva. 

En este caso " las proposiciones existentes en la estructura

cognoscitiva no son especificamente pertinentes a las nue- 

vas proposiciones y sólo mantienen una congruencia general

con el las" ( Agui lar, 1978, 2y 3) . 

Como resultado propicia contenidos generales en la

estructura que posteriormente son asimilados por ideas más

amplias. 

Es conveniente indicar que la conceptualización de

Ausubel ( 1968), respecto a la forma de representar el co- 

nocimiento y a sus formas de relación, está encaminada a

explicar dentro de su marco teórico y en una forma sencilla, 

como suceden a nivel de proceso: la adquisición, retención

y olvido dentro de la estructura cognoscitiva de cualquier

alumno ( lo que más adelante se explica). 
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Sin embargo, existen otras posi`) ilidades más, como lo

propuesto por Posner ( 1978), quien sugiere el utilizar re- 

des semánticas para representar la información que el alum

no tiene en memoria. Estas redes constan de un conjunto

de nodos ( que representan conceptos, ejemplos de éstos, 

sus propiedades, proposiciones, etc.), los cuales están in- 

terconectados con un conjunto de lineas o flechas con di- 

rección ; que representan las diferentes relaciones que pue- 

den ocurrir entre los conceptos por ejemplo, como podrían

ser: que un concepto es subclase de otro, que es su ejem- 

plo, etc.) ( 25). 

Por otro lado, en cuanto a los principios que pode- 

mos emplear para organizar el contenido de la ( s), dis- 

ciplina ( s), que se pretende enseñar, aparte de las con- 

sideraciones de Ausubel, encontramos otros criterios más

como los de Posner y Strike ( 1976). 

Se señala lo anterior, ya que es importante, aunque

no objetivo de este trabajo ( el cual está fundamentado

esencialmente en lo señalado por Ausubel), el revisar los

resultados de investigaciones que se están efectuando en

25. Puede consultarse además a Horton y Turnage ( 1976). 
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estos campos y/ o generar más búsquedas, con la intención

de conocer los resultados y su posibilidad real de aplica- 

ción a problemas de la práctica educativo en nu^ stro pais. 

3. 1. 4. 3 Adquisición, retención y olvido. 

Complementando lo anterior, es necesario indicar que

en el aprendizaje significativo por recepción, dependiendo

del tipo de relación que se establece entre el conocimiento

que se está aprendiendo y el que se posee, sondiferentes

los procesos y resultados que se obtienen en cuanto a la

adquisición ( 26), retención ( 27) y olvido ( 28). 

Por lo que debemos referirnos al proceso de asimila- 

ción ( 29) mediante el cual se explica: la forma en que se

integra o se relaciona la información a aprender con el

contenido existente en la estructura del alumno ( para surgir

así los significados), la temporalidad memorística de retención

de las ideas aprendidas, la forma en que el conocimiento se

26. Adquisición: proceso mediante el cual el alumno obtiene significados. 

27. Retención- "proceso para mantener en existencia los nuevos significados ad- 

quiridos"( Ausubel, 1968, 98). 

28. Olvido: " Descenso de disponibilidad de un significado y la reproducción del
mismo" ( Ausubel, 1968, 98). 

29. Asimilación: Término empleado por Ausubel ( 1968, 92), en un sentido de

vinculación del nuevo significado que surge con la idea de afianzamiento

para almacenarlo y para el posterior proceso de reducción". 
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organiza dentro de la estructura cognoscitiva y la reducción

gradual de los significados de las ideas con respecto a las

ideas correspondientes de afianzamiento con que están vincu- 

lados ( llamada también etapa_ obliterativa_de_ la asimilación). 

Asi, la adquisición, retención y olvido de una idea

subordinada se puede esquematizar de la siguiente manera: 

Idea nueva, relacionable Idea existente en Idea modificada

o potencialmente signifi- la estructura cog- producto de la

cativo a aprender noscitiva. interacción

sub-olr-dinada) ( supraordinada) 

1
W

a Relacionada A -- j Da como ---> A' a' 

y asimilada resultado

por

En este caso, se plantea la fuerte sociabilidad de

a1, 
con el nuevo significado A' a' a nivel inmediato y la pérdi- 

da gradual de ésta hasta llegar posteriormente a reducirse

el significado sólo a A' ( o sea a la idea general que es la

que se mantiene), es decir, se olvida a. Esto varia debido

a factores como la pertíne.ncia de la idee A', la estabilidad

y claridad de A y el grado en que ésta es discriminable res- 

pecto de a, o si se sigue teniendo presente el significado

completo de A' a', en cuyo caso se retendría a más largo plazo
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el significado de a' y se mantendría la unidad A' a'. 

Con respecto a las ideas supraord¡ nadas , se explica

su adquisición, retención y olvido de la siguiente forma: 

Idea nueva, potencialmente Ideas existentes Idea modificada

significativa, para apren- en la estructura producto de la

derla cognoscitiva interacción

supraordi nada) ( subordinada) 

yl
A Relacionada -- j a y b --> Da como -- j a' b' A' 

y asimilada resultado

por

Aqui el nuevo significado A', se plantea como fuerte- 

mente asociado a toda la idea resultante a' b' A' a nivel

inmediato y se indican la posibilidad de cuatro diferentes

posibles resultados posteriores, dependiendo de la situación: 

1.- Puede olvidarse la A', reduciéndose el conoci- 

miento a a' b', 

2.- Como resultado del sobreaprendizaje de A' pueden

ser incluidas a' y b' en la idea A' ( más estable) 

permaneciendo así asociadas las tres ideas en la

forma A' a' b', 

3.- Es posible que se olviden las ideas a' y b', redu- 

ciéndose así todo a A', o
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4. Finalmente, que ocurra la retención posterior

de a' y b' permaneciendo constante la unidad

A' a' b'. 

3. 1. 5 Cómo propiciar el aprendizaje significativo por

recepción en la escuela. 

Dado el objetivo a lograr en este trabajo, que es el

diseñar una estrategia ( una metodología de programación

de la enseñanza), mediante la cual se propicie que los

alumnos aprendan significativamente, 
consideraremos algu- 

nas de las características más relevantes del aprendizaje

significativo por recepción que justifican en este caso su

uso teórico. Estas son: 

Dado que el contenida a aprender, se le presenta al

alumno ya elaborado, esto permite que el alumno que reúna

los requisitos, para el aprendizaje significativo, lo elabore

e integre a su estructura cognoscitiva en un plazo coi to, 

de modo que lo tenga disponible para reproducirlo, 
iClacio- 

narlo con otro material o para solucionar problemas futuros. 

Puesto que se pretende trabajar con adultos, 
que

supuestamente se encuentran en la etapa de desarrollo

de las operaciones formales ( Piaget e Inhelder 1973), es
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factible de presentar al alumno para su aprendizaje: 

conceptos, proposiciones, generalizaciones, etc., sin que

tenga que descubrirlas o sin que tenga que experimentar

directamente con la realidad a que se refieren tales os- 

pectos. 

El proceso de adquisición por parte del alumno de

la información a aprender, en este caso es activo, ya que

los contenidos se adquieren a través de un proceso que im- 

plica para los alumnos: 

a) Elaborar juicios implícitos de pertinencia que los

lleve a decidir cuáles de las ideas establecidas

en su estructura serian más relacionables con el

nuevo contenido a aprender, 

b) Reconciliar las ideas nuevas y las semejantes ya es- 

tablecidas para determinar las diferencias entre

ellas ( especialmente si hay discrepancias o contra- 

dicciones), 

c) Reformular las proposiciones nuevas para combinar- 

las dentro de un marco de referencia personal

que concuerde con sus antecedentes, 
vocabulario

y su estructura de ideas,' y

d) Reorganizar o sintetizar el contenido -, ue está
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aprendiendo ( si no puede hallar ninguna base

aceptable para reconciliar las ideas aparente

o realmente contradictorias) bajo principios

explicatorios más inclusivos o amplios ( Ausubel

1 968) . 

Cuando se requiere, es posible combinar actividades

o experiencias que propicien este tipo de aprendizaje con

otras que estén relacionadas con el aprendizaje significati- 

vo por descubrimiento. 

Asi, tomando en consideración lo antes citado, pode- 

mos decir que la tarea del profesor es desarrollar diversas

estrategias que propicien este aprendizaje, las que esen- 

cialmente según Ausubel ( 1968), deben estar caracterizadas

por orientar las actividades hacia la adquisición de los sig- 

nificados más importantes en una forma precisa e integrada

entre si y por fomentar una actitud critica de parte del

alumno hacia el contenido que estudia. 

En este caso, es indispensable que el profesor diseñe

su programa de enseñanza de tal forma que el contenido a

aprender ya sea relacionable con la estructura cognoscitiva

del alumno. Para lo que es necesario: 

a) que el profesor tenga una idea clara de lo que va
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a enseñar, paraasi diseñar lógicamente la

presentación del contenido a enseñar y el pro- 

grama, empleando las diferentes técnicas di- 

dáctícas disponibles, tales como: la exposición

lectura discutida de materiales escritos, entre

otras más, que propician o facilitan que el

alumno logre aprender significativamente, 

b) determinar los requisitos de ingreso al curso, 

c) evaluar al alumno y saber si reune o no los requi- 

sitos, y

d) tomando en consideración los resultados de la eva- 

luación, hacer los ajustes necesarios al programa. 

Con respecto_ a la organización del contenido a enseñar, 

es más probable de desarrollar significados precisos e inte- 

grados cuando: se logra establecer un enlace entre la es- 

tructura cognoscitiva del alumno y el contenido que se pre- 

tende enseñarle y cuando se enseñan en forma secuencia¡: 

las ideas centrales, las integraderas o unificadoras de la

disciplina que estamos enseñando, los conceptos espec-M- 

cos del tema y finalmente, la información colateral al tema

Ausube 1, 1968). 

Por lo que, se debe hacer hincapié en la enseñanza
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de los conceptos y d -e las proposiciones centrales de la

materia estudiada, enfocando esto a que el adquie- 

ra significados precisos de las definiciones y de las inte- 

rrelaciones que existen entre ellas; a que pueda estable- 

cer diferencias y semejanzas con otros conceptos; a poder

utilizar un concepto aprendido dentro de un contexto deter

minado en la solución de un problema diferente, entre otros

aspectos más también importantes de lograr. 

Asi, pidiendo al alumno que proporcione respuestas

similares a algunas de las antes citadas, podemos contri- 

buir a que asimile significativamente el material que es- 

tudia ( para lo que es esencial que domine el contenido bá- 

sico a aprender), para posteriormente promover una actitud

critica hacia éste. 

Ahora bién, es importante, por otro lado, indicar que

para que los alumnos comprendan un contenido abastracto y

asi puedan tener un aprendizaje significativo es necesario

que se encuentren en la etapa de desarrollo de las opera- 

ciones formales ( Piaget e Inhelder, 1973), en la cual se

razona acerca de proposiciones consideradas hipotéticamente

para sacar las conclusiones necesarias de verdades únicamente

factibles, lo que constituye el principio del pensamiento
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hipotético -deductivo o formal. 

En esta etapa, el alumno depende menos o no

depende de apoyos concretos para aprender abstracciones

ya que vincula significativamente relaciones abstractas

con su estructura, recurriendo a operaciones lógicas para

estructurar sus datos y resolver problemas de la misma

indole, tomando en consideración todas las posibilidades hi

potéticas, sin que queden restringidas al " aqui y ahora". 

La posesión de una mayor precisión y especificidad

de significados, de conceptos más abstractos, mayor dura- 

ción de la atención, entre otros aspectos, son algunos de

los cambios que en el aprendizaje, la reteonción y los pro- 

cesos de pensamiento ocurren en esta etapa. Por lo que, 

es necesario esencialmente presentar ideas e información

organizada, para " que surjan significados claros, estables, 

carentes de ambigüedad y que puedan retenerse más tiempo" 

Ausubel, 1968, 86) . 

Es importante también que se propicie el que se He - 

ven a cabo una serie de actividades de enseñanza- aprendi- 

xa¡ e que preinuevan esa actividad en la adquisición de in- 

formación, jirígídas a lograr la discriminación y generali- 

zación def _:. n, enido aprendido y consecue"` emes+ e, a
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comprobar la claridad y significación de sus conceptos

y proposiciones. Estas actividades pueden ser seminarios

de discusión, estudios de campo, investigación bibliográ

fica, estudios de laboratorio, entre otras ( Novak, 1978, 

25) . 

A este respecto, Weil y Joyce ( 1978, 229- 234), 

proponen una categorización de las estrategias de enseñan- 

za del profesor que pueden facilitar el aprendizaje por

recepción de los alumnos en el salón de clases, la cual

está clasificada en: 

1.- Estrategias que promueven el aprendizaje por re- 

cepción activa. Las cuales ayudan a que el estudiante—se

involucre en la tarea a— aprender . En este caso, se orien

tan a solicitar al estudiante que examine la interrelación

entre el conocimiento que posee y lo que está aprendiendo, 

estableciendo una relación del nuevo material con su expe- 

riencia o considerando puntos de vista alternativos, pero

haciendo esto con claridad conceptual. Un ejemplo de

esto seria pedirle a los estudiantes que " repitan verbal- 

mente la esencia o idea principal del material estudiado, 

traduciéndola en su propia terminolbgia y marco personal

de referencia", o que " describan como el nuevo material
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se relaciona con algún aspecto de su conocimiento personal" 

W e¡¡ y J o y c e 1978, 2T5 ). 

2. - Estrategias que fortalecen la estructura cognos- 

citiva del alumno. Estas están dirigidas a fortalecer la

claridad y estabilidad de las ideas centrales, más amplias, 

integradoras, etc., antes que las especificas y colaterales

al tema. Ayuda—a—que— básicamente —el alumno consolide su

aPrendizaJe y a que discrimine lo conocido de lo que está

aprendiendo. En este caso, podría solicitársele al alumno

que proporcione definiciones de los conceptos clave del

tema o que dé las diferencias y semejanzas entre dos con- 

ceptos relacionados y

3.- Estrategias que promueven una aproximación cri- 

tica al conocimiento. Estas habilidades se dirigen a—fo- 

mentar en los estudiantes --el ue hagan reguntas—criticasq------------- 

acerca de la información que reciben, para lo cual es bá- 

sica la claridad y precisión conceptual al respecto. Un

ejemplo de este tipo de conducta seria pedir a los alum- 

nos que reconozcan las suposiciones hechas sin fundamento

dentro del contenido que se es.tá aprendiendo, que examinen

determinada proposición desde puntos de vista diferentes, o

desde una perspectiva de su viabilidad de dar solución a

un problema real. 
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Estos puntos son importantes en el desarrollo de

cualquier actividad dirigida a lograr un aprendizaje sig- 

nificativo en cualquier alumno, por lo que serán conside- 

radas nuevamente al presentarse el modelo de programa- 

ción de la enseñanza. 

3. 2 Características del modelo ( 30), a emplear. 

La metodología de diseño de programas de enseñanza

que se propone pretende cubrir aquellos elementos consi- 

derados como importantes, señalados en el capítulo segundo

de este trabajo. 

Integra además los aspectos teóricos más relevantes

de Ausubel con respecto al tema, tales como el considerar

críticamente la selección y organización del contenido a

enseñar antes de diseñar los objetivos de enseñanza y el

programa en sí, el efectuar una evaluación diagnóstica de

los alumnos para partir de bases reales en la enseñanza y

así diseñar las actividades pertinentes, pretendiendo con

esto lograr que los programas propicien aprendizaje signi- 

ficativo. 

30. El sentido en que se emplea en este trabajo el término " modelo de progra- 

mación de la enseñanza" es el de una propuesta teórico -me todo lógica
que en la práctica se ajusta, cambia, etc., a las condiciones de la

situación educativa en cuestión. No se aborda como algo inamovible. 
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Aún cuando en este modelo de programación de la

enseñanza se consideran centrales las conceptualizaciones

teóricas de Ausubel respecto a la enseñanza y el apren- 

dizaje, también estima como muy importantes algunas de

las citadas por Taba. 

En los apéndices se presentan los distintos componen- 

tes de un curso programado, a nivel de contenido a las

ideas desarrolladas en el capitulo 4 de esta tésis, con la

finalidad de aplicar el modelo aqui propuesto. 

Consta de ocho pasos generales, en un orden deter- 

minado necesario para elaborar cualquier programa, dado

que alternar esta secuencia desvirtuar=a la idea que funda- 

mento este trabajo; los pasos son: 
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Análisis del contexto de

trabajo y práctica profe- 
sional

Selección y organización
del contenido

Determinación de los ob- 

jetivos de aprendizaje

Selección y organización
de experiencias enseñanza
aprendizaje. 

Determinación y diseño de
criterios y medios evalua- 

IAdopción medidas ajuste
programa - alumno

I Enseñanza 1

Figura 5. Gráfica del

modelo propuesto
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3. 2. 1 Práctica profesional y análisis del contexto de

trabajo. 

Al encomendársenos la tarea de diseñar un programa

de enseñanza de una materia o disciplina( s) determinada( s), 

es importante partir de un análisis del contexto dentro del

cual estamos trabajando, es decir, es necesario ubicarse

dentro de la realidad de la institución educativa ( 31) 

31. Se sugiere consultar: Guerrero, A. " lo político en la teoría del curriculum" 
México: Foro Universitario, STUNAM, No. 10, Septiembre 1981, 17- 24

Glazman, R y Figueroa M. " Panorámica de la investigación sobre desa- 
rrollo curricular" Documentos base. México: Congreso Na , de nvestiga- 

ciones Educativa Vol. I. 1981, 378. 
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de que se trate mediante sus objetivos, filosofía, políticas, 

etc., y específicamente del plan de estudios en que se in- 

serta la materia, programa, área o módulo en el que traba- 

jaremos, para así tener una idea más clara del papel que

jugamos dentro de dicha institución y poder tomar decisio- 

nes respecto a la orientación de nuestra práctica profesio- 

nal. En el caso que planteamos, el diseñar un curso para

formar personal del área de la salud en el diseño de pla- 

nes de estudio, se puede encontrar el planteamiento del

problema en la introducción de este trabajo, producto de

una investigación bibliografía. 

Ahora bién, hablar de conocer el plan de estudios

y las ideas que le dieron origen, implica el obtener in- 

formación acerca de: sus, fundamentos —Y—justificación,—el— 

plan de estudios en sí y los resultados que de él se han

obtenido. 

En cuanto a los fundamentos _ r justificación del—plan

de estudios, podemos remitirnos a lo planteado en el ca- 

pítulo 4 de esta tésis, en el punto señalado como " diseño

del perfil del profesional a formar" de donde podemos ge- 

nerar gran cantidad de cuestionamientos tales como: ¿ qué

necesidades sociales existen en el país a solucionar y qué
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relación tienen con la disciplina en que trabajamos?, 

dentro de que enfoque ideológico se determinaron las

necesidades sociales? ¿ cuál podría ser la solución a

esos problemas desde nuestro marco ideológico y de prác- 

tica profesional?, ¿ cuáles son los avances que se han

dado dentro del campo profesional y de la disciplina que

le sustenta? ¿ son congruentes dichos avances con nuestro

enfoque de lo que debe ser la práctica profesional en

relación con la solución de los problemas sociales del

área de la salud en nuestro pais?, ¿ qué cambios son

necesarios de efectuar en los contenidos en función de

su vigencia, entre otros criterios?, ¿ cuáles son las ca- 

racterísticas socio - económicas de los alumnos?. 

Con respecto el segundo aspecto a tomar en considera- 

ción, o sea el plan de estudios, es necesario conocerlo para

así ubicarnos respecto a sus características. De aqui pode- 

mos obtener información como la siguiente: 

cómo está organizado el plan de estudios: módulos, 

programas, materiales, etc.?, ¿ qué características tienen

éstos?, ¿ está logicamente secuenciado el contenido del

plan de estudios?, ¿ cómo está estructurado en cuanto a la

vinculación de la teoría y la práctica?, ¿ cómo ubicamos
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la materia en que trabajamos con respecto a todo el plan?, 

existe relación entre los fundamentos y la justificación

del plan y el plan mismo?. 

Por último, los resultados que se han obtenido del

plan de estudios, nos permitirá obtener retroalimentación y

hacer los cambios pertinentes para mejorarlo. Aqui también

podemos plantear preguntas importantes tales como ¿ qué ca- 

racterísticas profesionales tienen los egresados?, ¿ qué pro- 

blemas tienen en el ejercicio profesional?, entre otros más

aspectos. 

3. 2. 2 Selección y organización del contenido. 

Una vez concientizados de la importancia de nuestra

labor en la formación de los alumnos, mediante la orienta- 

ción del plan de estudios en que trabajamos y de la natura- 

leza—teórico ideológica—del contenido—que—se transmite por— 

medio de—todo el—plan—especificamente—de—la materia en

que trabajamos, por las consecuencias que esto tiene en la

práctica profesional futura del estudiante, es necesario se- 

ñalar como un aspecto muy importante de esta propuesta el

énfasis necesario, en el conocimiento fundamentado que el

programador maestro debe tener en su materia. 
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Dentro de este punto además se sugiere diseñar un

esquema conceptual del contenido que pretendemos ense- 

ñar ( ver Apéndice A), para a partir de este determinar, 

por un lado los temas ( que pueden ser algún concepto, pro- 

posición o agrupación de éstos) y por el otro, las ideas a

enseñar acerca de dichos temas. 

De aqui se derivarla la secuencia _del contenido, con- 

siderando para tal efecto algunos de los criterios de Ausu- 

bel; enseñar las ideas centrales o más generales primero, 

las de transición o enlace y las integradoras de conceptos

antes que las particulares o especificas, pero siempre pro- 

piciando una secuencia ordenada y coherente tomando como

base la estructura interna de la materia de que se trate

y otros criterios que deben ser generados dependiendo del

caso de que se trate, como por ejemplo, teoría -práctica, 

concreto -abstracto, etapas históricas, etapas de desarrollo

del individuo, general - particular, etc. 

3. 2. 3 Determinación de objetivos de aprendizaje. 

En este punto se sintetizan los anteriores para orien- 

tar la determinación de los objetivos de aprendizaje que

pretendemos alcancen los alumnos. Siendo necesario que
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para su diseño se consideren básicamente: el contenido

y las ideas de él_ a_ enseñar) Y_ las_ conductas _(habili- 

dades, conocimientos_ y actitudes), que se considere

pertinente que los alumnos aprendan, estableciendo las

condiciones en que se quiere que se dé tal aprendizaje, 

en el caso que se necesite ( en el Apéndice B se encuen- 

tran los objetivos de aprendizaje del curso desarrollado

como un ejemplo de la aplicación de este modelo) ( Taba, 

1979). 

Esto nos permitirá asi mismo, establecer nuestros

resuisitos de in_ reso al curso, que pueden ser de, cono- 

cimientos, experiencia, actitudes o motivaciones, entre

otros más, que se consideren indispensables o convenien- 

tes para que el alumno logre un aprendizaje adecuado

en el Apéndice C se encuentran los requisitos de ingreso

para el curso en cuestión). 

3. 2. 4 Selección y organización de las experiencias

de enseñanza - aprendizaje. 

A partir de los objetivos planteados se determinan las

experiencias por un lado, que el alumno necesita para apren

de r, siendo necesario que se secuencien en forma ordenad
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y coherente, tomando como base la estructura de la

disciplina o materia de que se trate y las característi- 

cas en relación con el aprendizaje del alumno, siendo

apoyadas por las técnicas o medios didácticos necesarios. 

A este último punto es necesario agregar que es de- 

seable se—Propicie—o mantengo la motivación del alumno

hacia el contenido a estudiar y actividades a desarrollar

como un elemento esencial para favorecer el aprendizaje

significativo por recepción, por lo que se sugiere se fo- 

menten actividades de estudio, discusión y análisis del

contenido a aprender como una forma de lograrlo. Para

esto se puede hacer uso de técnicas tales como grupos de

discusión, elaboración de paquetes de autoenseñanza, confe

rencias utilizando preguntas y respuestas (" método mayéu- 

tico"), adjuntar a las lecturas listadós de preguntas para

solucionar, etc. En este punto se incluye la selección del

material de estudio necesario que el alumno emplee. 

Por otro lado, se plantean las—actividades—que—el—pro- 

fesor deberá desarrollar, las que deben derivarse de los

objetivos y las experiencias de aprendizaje del alumno

Apéndice D). Sin embargo, se considera central el papel

de éste, ya que puede facilitar el aprendizaje significativo



AM

por recepción en el alumno propiciando que se lleven a

cabo actividades, que apoyen este aprendizaje, que for- 

talezcan la estructura cognoscitiva y promuevan una apro- 

ximación critica de cada alumno hacia el conocimiento

Joyce y Wei1, 1978). 

3. 2. 5 Determinación y diseño de los criterios y me- 

dios de evaluación. 

Es esencial tener una idea clara de lo que pretende - 

mos evaluar respecto al desarrollo del programa y los ele- 

mentos que participan dentro de éste, ya que las evalua- 

ciones deben considerar todos los elementos participantes, 

que son: e 1 alumno, el profesor y el programa en si, para

poder determinar anticipadamente los criterios y medios de

evaluación necesarios de utilizar acordes a los objetivos de

aprendizaje ( Apéndice D). 

Respecto a los alumnos, se puede estimar en forma

diagnóstico, si cada uno de ellos cumple con los requisitos

establecidos para ingresar al programa ( conocimientos, expe- 

riencia, habilidades, actitudes, etc.), a nivel formativo

interesa conocer el avance de su aprendizaje en relación

con los objetivos planteados y con aspectos diversos que no
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siempre se encuentran incluidos en éstos, tales como: 

la calidad de su participación en el trabajo de grupo, 

sus actitudes hacia ciertos aspectos de la futura prácti- 

ca profesional, entre otros, y finalmente al terminar el

curso seria importante conocer si se logró lo establecido

en los objetivos finales del curso ( ver Apéndice E, los

criterios e instrumentos de evaluación del aprendizaje

de los alumnos). 

De los profesores es posible evaluar aspectos rela- 

cionados a su conocimiento de la materia que enseña, 

su forma de conducir la clase, si sus explicaciones son

claras, sencillas, la vigencia del contenido que enseña, 

la susceptibilidad de este de ser aplicado, la coherencia

de su organización, entre distintos aspectos adicionales

que podrían ser de interés. 

Es posible evaluar el programa en función de varios

aspectos de interés, tales como: la_ selección_y organización

del contenido de la disciplina que se enseña y dentro de

éste: su vigencia, relevancia, si son necesarios y suficien- 

tes para cubrir lo que se pretende, si tienen relación con

el contenido y con los problemas sociales
existentes, si

tienen una secuenciación adecuada, etc. 
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En cuanto a las experiencias_ de enseñanza_ aprendizaLe, 

se puede estimar si fueron seleccionadas y diseñadas toman- 

do en consideración algunos de los elementos que se plantean

tales como- el número de alumnos, características del medio, 

recursos con los que se cuenta, etc. Finalmente, con res- 

pecto a la evaluación ya planeada, considero así mismo, 

que ésta debe ser evaluada en cuanto a si fue pertinente, 

necesaria, la idoneidad de los instrumentos elegidos, cuál

es la validez de los instrumentos, entre otros. 

Se puede usar al finalizar el curso, un cuestionario

que en forma general cubrirla la evaluación a nivel de

opinión de los alumnos, con respecto a profesores y al pro- 

grama ( Apéndice F), y hacer sesiones ( durante y

al final del curso) grupales de evaluación de las activi- 

dades en donde se analice el desarrollo de éstas. 

Para efectuar la evaluación del curso a largo plazo

o seguimiento), dadas las condiciones reales que común- 

mente existen para llevarla a cabo, se propone en este

caso el uso de un cuestionario que se enviaría a cada ex - 

alumno después de un lapso determinado ( aproximadamente

de 6 meses a año y medio) de haber participado en el

aplican en
curso para así averiguar si los participantes
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su práctica profesional lo que se les enseñó en el curso, 

cómo lo han hecho, cuáles son los problemas con que se

han topado, en qué grado han solucionado problemas, entre

otros aspectos importantes ( ver el cuestionario de seguimien- 

to del curso en el Apéndice F). 

3. 2. 6 Adopción de medidas de ajuste programa, -alumno. 

Una vez diseñado el programa será necesario efectuar

un ajuste programa --alumno, tomando en cuenta algunas va- 

riables señaladas al principio de este trabajo, tales como: 

sus actitudes, intereses y conocimientos, para lo cual se

sugieren una serie de medidas que se pueden adoptar depen

diendo de las circunstancias de cada caso ( número de alum

nos, tiempo, recursos, etc.). 

Estos son: 

Requisitos de ingreso. Dependiendo de su natura- 

leza se puede determinar si los alumnos cubren los requi- 

sitos establecidos en cuanto a conocimientos, para poder

ingresar a determinado programa ( empleando un examen

por ejemplo). En caso de no cubrirse estos requisitos

de conocimientos, se sugiere remitir al alumno a cumplir- 

los o en caso de ser posible, podrían darse lecturas guiadas
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y asesorías para que se cubran dichos aspectos. 

Por otro lado, es conveniente conocer los intereses, 

actitudes y motivaciones especificas de cada alumno y

del grupo, con respecto al curso, lo cual, en este caso se

canalizó en una entrevista personal con cada alumno antes

del curso y una dinámica de grupo a efectuar en la prime- 

ra sesión para presentar y fundamentar el programa y esta- 

blecer acciones para motivar a cada alumno respecto a la

importancia de que aprenda dicho contenido en función de

sus actividades ( Apéndice G). 

3. 2. 7 Enseñanza. 

Dentro de ésta etapa está considerada la ejecución, 

por parte del profesor de todo lo diseñado. Es muy impor- 

tante el tomar en consideración muchos de los aspectos ya

señalados por Weil y Joyce ( 1978, 229- 234), en cuanto a

la selección, organización y conducción de las experiencias

de enseñanza - aprendizaje. 

3. 2. 8 Evaluación global de resultados. 

Se encamina a obtener los resultados generales y

Porciales—de—la—evaluación planteada con respeto al
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aprendizaje del alumno, al desarrollo del trabajo del

profesor y al diseño en si del programa siguiendo los li- 

neamientos establecidos en el punto 3. 2. 5, lo que nos

Ilevaria a poder establecer medidas correctivas al progra- 

ma, la labor docente y al aprendizaje de cada alumno y

del grupo en general. 

Para concluir, dependiendo de la situación concreta

de cada caso, es pertinente hacer una serie de ajustes o

cambios a cualquier modelo de programación de la ense- 

ñanza . 
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4. METODOLOGIA DE DISEÑO DE PLANES

DE ESTUDIO EN EL AREA DE LA SALUD

Existen diferentes propuestas de lo que puede ser

una metodología de diseño de planes de estudio en gene- 

ral, entre las cuales encontramos: Taba ( 1974), Glazman

y de Ibarrola ( 1978), Rojas y Ojeda ( 1976), Dean Ha - ens

tein ( 1974), Tyler ( 1973), Saylor y Alexander ( 1974), 

Diaz, Lule, Mercado, Pacheco, Rojas y Saad ( 1980), 

Millón ( 1981) y Diaz 098ía). 

En el área de la salud encontramos proposiciones

especificas como las de García ( 1972), Andrade ( 1970), y el

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Na- 

cional Autónoma de Honduras, ( 1979, entre otras. Algunas

de estas son importantes y valdría la pena consultarlas en

caso de existir interés en el tema. 

A través de la metodología presentada se intenta dar

una visión general de los puntos contenidos en lo conside- 

rado como: diseño del perfil del profesional a formar, y

elaboración del plan de estudios. 

Previo a la exposición de la metodología, es impor- 

tante indicar que es indispensable conocer todos aquellos
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aspectos relacionados con la institución educativa ( 32) 

dentro de la cual se genera la necesidad de elaborar o

cambiar un plan de estudios, es decir, reunir información

relativa a sus objetivos, filosofía de trabajo, políticas, 

funciones, estructura administrativa, aquellos aspectos le

goles como estatutos, reglamentos internos y otros, que

le normen, así como los recursos económicos y humanos

con que cuenta y a losque dá servicio ( personal acadé- 

mico, administrativo y alumnos) con los que se podría

contar o que sería conveniente participaran en el proceso

citado. 

Otra faceta a considerar es la de procesos sociales

que se dan en la institución, dentro de foque se pueden

estimar características como: actitud al cambio, confor- 

mación y características de los grupos. 

Se esboza en general la metodología propuesta, mos- 

trándola como el producto de la revisión teórica del tema, 

etapa indispensable de efectuar antes de la aplicación

del modelo de programación objeto de este trabajo. 

32. Se sugiere consultar: Guerrero, A " Lo político en la teoría del currículum". 

México: Foro Universitario. STUNAM, No. 10 Septiembre 1981, 17- 24. 
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Esta consta de las siguientes tres fases: 

Diseño del perfil del profesional a formar

Elaboración del plan de estudios

Evaluación del proceso total de diseño seguido

y sus resultados

4. 1 Diseño del perfil del profesional a formar

En muchos de los trabajos consultados se pudo ob- 

servar que las decisiones sobre las características del

profesional a formar se fundamentan en la información

proveniente de sólo alguno de los aspectos mencionados

por Tyler ( 1973), como fuentes de información para de- 

rivar los objetivos generales del plan de estudios; sin

embargo en otros se toman en cuenta todos estos aspectos

y/ o algunos adicionales señalados como: práctica profe- 

sional, influencia ideológica. Así, en la mayoría de

los casos la información resulta insuficiente para que los

encargados del diseño en cuestión tengan una visión más

amplia de su práctica profesional y de la responsabilidad

que llevan sus decisiones a través de la formación de ca- 

da alumno. 

Nos referimos a " perfil profesional" como a la deter- 

minación anticipada de la orientación y características
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de lo que la práctica profesional del actual alumno ser á

una vez formado, o sea son los resultados que pretende

alcanzar la institución educativa a través de la formación

de los alumnos. El determinar el perfil profesional, en el

proceso de planeamiento curricular, permitirá diseñar y/ o

seleccionar los componentes del plan de estudios, adecua

dos al caso, es decir, los objetivos del aprendizaje, la

estructura de éstos, los contenidos, las actividades de en

señanza- aprendizaje, seleccionar los recursos materiales

y humanos para implantarlo y la evaluación, además de

todos aquellos aspectos legal - administrativos que sirvan

de apoyo al plan en si. 

Así, con la finalidad de poder determinar el perfil

del profesional a formar dentro de los breves señalamien- 

tos antes hechos, es indispensable -y dependiendo de las

características de cada situación en especial, el tomar

en cuenta aspectos teóricos y metodológicos importantes, 

los cuales enseguida se enuncian: 

4. 1 . 1 Papel social de la educación. 

En donde es central el hacer la reflexión - que cual- 

quier planificador debe hacerse- respecto a ¿ cuál es el
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papel social de la educación? y ¿ qué papel juego como

planificador en ésto?. 

Se pueden plantear dos formas básicas de interpreta- 

ción de la educación ( y de la práctica profesional dentro

de ésta), y su relación con la realidad socia

a) como un medio para reproducir el sistema prevale- 

ciente, o

b) para cambiar y transformarlo mediante la forma- 

ción de los alumnos. Siendo importante el

analizar críticamente ambas concepciones con la

finalidad de ubicarse al respecto. 

4. 1. 2 Formación de recursos humanos para la salud

en el país. 

En el cual es importante se describa: 

a) La situación, características y tipo de relación, 

que se da entre esta área y otras como la de

prestación de servicios de salud. 

b) Las características del proceso de planificación

del personal de salud y cómo se lleva a cabo

c) La problemática existente en ésta área. 
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4. 1 . 3 Diagnóstico y priorización de necesidades

sociales de salud - enfermedad en el pais. 

a) Determinar las necesidades sociales de salud - 

enfermedad por clases socio -económicas exis- 

tentes en el pais. 

b) Priorizar las necesidades detectadas, tomando

en cuenta algun( os) ( de los) criterio( s) suscep- 

tible( s) de emplearse como: magnitud - tras- 

cendencio, vulnerabilidad y costo - efecto, 

costo - beneficio. 

c) Analizar la relación entre el anterior punto y el

correspondiente al inciso a) del punto 4. 1. 3. 

4. 1. 4 Distribución del personal de salud y de las

instituciones educativas en el pais. 

En este punto, es relevante: 

a) Ubicar la distribución de los distintos tipos del

personal de salud ( por profesión, por funciones, 

etc.) dados los diferentes tipos de servicios de

salud ( públicos y privados), por Estado o Regio- 

nes, tomando en consideración las características

del servicio prestado. 
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Señalar sus problemas y causas primordiales. 

b) Determinar el número y características de cada

institución educativa en las carreras del área

de la salud, tales como carácter de las mismas: 

públicas o privadas, número de alumnos que in- 

gresan y que egresan, características de los

planes de estudios, duración de las carreras, 

etc.). 

c) Determinar la ubicación en cada Estado del país, 

y por regiones, de las distintas carreras del

área que se imparten . 

d) Analizar la situación existente y considerar crí- 

ticamente la necesidad y/ o factibilidad de efec

tuar una regionalización educativa. 

4. 1. 5. Determinación de la cantidad de personal

de salud del pais. 

a) Conocer la cantidad actual del personal de las

distintos profesiones de esta área y sus carac- 

terísticas profesionales y personales, conside- 

rondo al que: 

1.- actualmente trabaja o que busca empleo
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en ésta área. 

2.- al que se vá a formar o está estu- 

diando en el pais o en el extran

era, y la posible futura inmigra

ción del personal de salud, y

3 . - a las personas que ya no están dis- 

ponibles por jubilación, cambio

de ocupación, emigración, etc. 

b) Determinar si hay o habrá escasez o excedente de

cierto tipo de profesional. 

c) Definir las características profesional y personales

que tienen el profesional que se está formando y

si se adecúan a las necesidades sociales existen

tes

d) Definir las características profesionales y persona- 

les del personal formado, indicando aspectos ta- 

les como los años de estudios efectuados y la

naturaleza de los mismos. 

e) Determinar los tipos de personal y sus caracteris- 

ticas profesionales, que hace falta formar, da- 

do todo el análisis antes efectuado. 
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4. 1 . 6 Definición del tipo de profesional a formar

y elaboración de su perfil profesional. 

Aqui es necesario el analizar detenidamente toda la

información y sintetizarla, tomando en cuenta las caracte- 

rísticas de la institución educativa de que se trate, en

los términos planteados; de los alumnos y las tendencias

de cambio y/ o desarrollo de la carrera ( 33), con la fi- 

nalidad de poder determinar el tipo de profesional a for- 

mar y así diseñar el perfil profesional. 

4. 2 Elaboración del plan de estudios. 

Tomando en consideración el análisis hecho y en par - 

titular el perfil determinado del personal de salud a for- 

mar, en esta fase es necesario: 

4. 2. 1 Formular los objetivos de aprendizaje de la

carrera. 

Para elaborarles es necesario considerar el criterio

seguido para organizar el plan de estudios y su estructura, 

ya sea por módulos, programas, áreas o materias. 

33. Se sugiere consultar el punto señalado como " problema de contenido" en
el articulo: Guerrero, A., Op, cit. 21. 
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4. 2. 2 Determinar la estructura general del plan de

estudios. 

En donde es importante: 

a) Diseñar el esquema general de la carrera, tomando

en consideración distintos criterios tales como la

relación teoría - práctica, estructura lógica de la

disciplina o materia( s) de que se trate, aspectos

psicológicos y pedagógicos que propicien el apren

dizaje, criterios legal - administrativos, entre otros. 

El producto de esta fase sería un esquema que in- 

cluyera la secuenciación diacrónica y sincrónica

de los objetivos y/ o contenidos de los distintos

módulos, programas, materias, o áreas que compo- 

nen el plan de estudios. 

b) Determinación de criterios tales como: duración total

de la carrera y por programas; tipos de actividades

de enseñanza - aprendizaje a desarrollar como: ac- 

tividades en la comunidad, prácticas en salón de

clases y laboratorio, seminarios de investigaciones, 

etc., número de créditos de la carrera y por unidad

organizativa ( programa, módulo, otra), y otros as- 

pectos organizativos importantes. 
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4. 2. 3 Programación de los módulos, programas, 

unidades o materias. 

Se sugiere el seguir como ejemplo el modelo de progra- 

mación propuesto en este trabajo, para lo cual se tendría

que determinar los distintos elementos del mismo: 

a) Programa de enseñanza - aprendizaje constituido por: 

contenido a cubrir, objetivos específicos de apren

dizaje, experiencias de enseñanza - aprendizaje, 

y los criterios y medios de evaluación. 

4. 3 Evaluación del plan de estudios. 

Es conveniente distinguir entre dos diferentes dimen- 

siones del plan de estudios que podemos evaluar: 

4. 3. 1 Evaluación del proceso metodológico de diseño

del plan y el plan mismo. 

Para hacerla es necesario que los responsables de dicho

proceso desarrollen desde el inicio del trabajo: 

a) Un plan de evaluación por fases que incluya obje- 

tivos, criterios de evaluación, temporalidad, es- 

trategias y procedimientos y técnicas o instrumen

tos de evaluación. 
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Para llevar a cabo este proceso es importante

que participen en el y/ o lo lleven a cabo, los

mismos integrantes del equipo de diseño del

plan de estudios y que se cuente con docu- 

mentos o la información necesaria del resul- 

tado de cada fase del proceso, con la finali- 

dad de retomarla, paralelamente y al final del

diseño, y planear los ajustes necesarios para

así mantener el plan de estudios actualizado. 

4. 3. 2 Seguimiento de la práctica profesional de los

egresados. 

Es recomendable, aunque una tarea compleja, el

evaluar a nivel de seguimiento las características de la

práctica profesiorfal de los egresados y la repercusión de

ésta en la sociedad, para lo que seria conveniente: 

a) Elaborar un plan de seguimiento de la práctica

profesional que desarrollan los egresados de

la carrera y su repercusión social, para lo

cual seria necesario contar con un directorio

de egresados de la carrera y mantenerlo actua- 

lizado. Para esto, así mismo, es necesario un

equipo de trabajo y un plan de evaluación com- 

pleto. 
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Finalmente es pertinente indicar que algunos de los

puntos que se señalan como convenientes de conocer para

poder llevar a cabo el diseño de cualquier plan de estu- 

dios del área en cuestión, ya se han investigado a través

de trabajos institucionales o personales, por lo que en este

caso, dado el alto costo que implicarla llevar a cabo cada

una de las etapas planteadas, se sugiere el tomar en con- 

sideración éstos para los fines establecidos. En el caso

de información no existente, se sugiere el tratar de obte- 

nerla mediante diferentes formas: investigación documen- 

tal, de campo, etc, lo que obviamente será o no po- 

sible dependiendo de los recursos con que se cuente, por

lo cual se plantea la metodología de diseño de planes de

estudio en cuestión, como algo que debe ser ajustable a

las condiciones reales. 
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D I S C U S 1 O N

La metodología de programaciónde —la enseñanza

propuesta en este trabajo, puede ser utilizada en la pro- 

gramación de cursos de distintos temas o áreas, lo que

enriquece la posibilidad de su uso. 

Sin embargo, ya que la metodología propuesta hace

énfasis en la importancia del contenido, es conveniente

el generar investigación relacionada con- 

Algunos de los supuestos teóricos centrales de Au - 

sube¡, especialmente lo relacionado, con la estructura de

la( s) disciplinas( s) y a la organización de conocimiento

en la estructura cognoscitiva del alumno, y con

los distintos criterios de selección y organización

del contenido ( como los ideológicos, teóricos, entre otros), 

que pueden emplearse al programar una materia. 

Todo esto, para enriquecer el uso del modelo en cues

tión, el cual se presenta como una propuesta en proceso

de desarrollo. 

Por otro lado, al aplicar la—metodología de programa- 

ción de la—enseñanza—aquí propuesta fiara—elaborar un—curso

cuyo contenido se refiere al tema " diseño deplanesde — 
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estudio—en—el área —de—la—salu—d", es importante indicar

que fué necesario efectuar una revisión bibliográfica del

tema, detectándose la relevancia que el tema de forma- 

ción de diseñadores de planes de estudio tiene en general, 

y en particular en el área de la salud, como una de las mu

chas alternatívas viables, pero obviamente limitada, que

participen en la solución del problema existente en el pais

en esta área, por lo que se justifica la importancia que

tiene el diseñar un curso que forme a personas en el desem

peño de tal tarea. 

Dentro de las importantes aportaciones que, median- 

te el contenido desarrollado en el curso programado, se

hacen a la solución de algunos aspectos de la problemática

educativa, de esta área, encontramos varias como: la posi- 

bilidad de determinar los perfiles profesionales vinculan- 

do la práctica del futuro profesional con las necesidades

de salud del pais, tomando en consideración otros aspectos

como la oferta, el empleo, entre otros más. 

Paralelo a esto, se detectó la carencia de informa- 

ción

nforma-

ción diversa acerca de algunas carreras de esta área, la

cual es básica para justificar o permitir el adecuado desa

rrollo de un trabajo de la naturaleza del " diseño de planes



estudios", por lo quer es necesario que se efectúen

estudias tendientes a obtener y organizar o generar la in- 

formación requerida para diseñar con esta perspectiva, los

planes de estudios de algunas de las diferentes carreras. 

Asr, la posibilidad de aplicar la metodología descri- 

ta de diseño de planes de estudio, a un campo especifico

del área de la salud, como podría ser nutrición, odontolo- 

gía u otro cualquiera; depende, entre otros factores, de

que se cuente con la información correspondiente a la ca- 

rrera en particular de que se trate, para asr detectar las

particularidades que matizar=an dicho trabajo dependiendo

de las características del campo de que se trate. 

Lo anterior hace indispensable se sugiera mantener

una actitud de permanente revisión y actualización de los

datos que describen la situación de la formación de los

recursos humanos para la salud en el pais y del material

propuesto de lectura en el curso presentado en este traba- 

jo ( en los apéndices). 

Ya que este es un trabajo en proceso de desarrollo, 

es esencial el integrar un equipo de trabajo multidiscipli- 

nario. 

Finalmente, es conveniente señalar que es necesario
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el llevar acabo el curso diseñado con la finalidad de

poder analizar las posibilidades y limitaciones del uso

de la metodología de programación de la enseñanza pro- 

puesta para así consecuentemente mejorarla. 
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C O N C L U S 10 N E S

A partir de la exposición de la problemática que

existe en el área de la salud, y de justificar este tra- 

bajo, se revisaron algunos de los distintos modelos de

programación de la enseñanza, más en uso actualmente, 

analizando sus características. 

Posteriormente, se diseñó un modelo de programa- 

ción de la enseñanza que enfatiza, entre otros aspectos

importantes, la relevancia de la práctica profesional y

del contenido a enseñar. Apoyando esta ultima idea en

el trabajo de Ausubel sobre aprendizaje significativo en

el salón de clase. En la discusión se analizaron sus

características y las limitaciones encontradas en el desa- 

rrollo de este trabajo. 

Por último, se aplicó la metodología en cuestión, 

para elaborar un curso dirigido a formar diseñadores de

planes de estudio de carreras del área de la salud, con

lo cual se consideraron cubiertos los objetivos de traba- 

jo inicialmente planteados. 
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Esquema conceptual del contenido a enseñar. 
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ELEMENTOS DEL CONTENIDO A CUBRIR: 

1.- Práctica profesional como diseñador de planes de

estudios y papel social de la educación. 

2.- Teoría y metodología de diseño de planes de es- 

tudios en instituciones de enseñanza superior del área de

la salud. 

3.- Formación Nacional de Recursos Humanos para la

Salud en el pais. 

4.- Criterios teóricos y metodológicos de los diag- 

nósticos de necesidades de salud - enfermedad. 

5.- Características de la distribución del personal de

salud y de las instituciones educativas en el pais. 

6.- Oferta del personal de salud. 

7.- Perfil profesional del personal de salud. 

3.- Formulación del plan de estudios: objetivos de

aprendizaje y estructura general del plan de estudios. 

9.- Evaluación del plan de estudios: elementos de un

plan de evaluación y metodología a seguir. 



ELEMENTOS

i18. 

Nivel de prioridad

Fig. No. 6 Representación jerárquica del

contenido general. 
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ELEMENTOS PARTICULARES DEL CONTENIDO A

C U B R I R: 

E Cemento 1: Práctica profesional como diseñador de

planes de estudios y papel social de la educación. 

1. 1 Educación

1. 2 y 1. 3 Papel social de la educación: 

teoría de la adaptación y del cambio. 

1. 4 Práctica profesional. 

1. 5 Características de la práctica profesional per- 

sonal de cada alumno como educador. 

Elementos Nivel de prioridad

3

4

Figura No. b. l. Representación jerárquica de los componen- 
tes del elemento 1*. 

De esta figura a la 6. 9 se representa la figura jerárquica
de los componentes de los distintos elementos, por lo

que, En las siguientes descripciones de figuras sólo
se enunciara el número del elemento descrito. 
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Elemento No. 2. Teoría y metodologia del diseño de planes

de estudios en instituciones de enseñanza superior del área

de salud. 

2. 1 Planeamiento educacional y sus caracteristicas. 

2. 2 Metodologia del planeamiento educacional. 

2. 3 Plan de trabajo y sus elementos

2. 4 Plan de estudios y sus elementos

2. 5 Diseño de planes de estudios como un proceso

de toma de decisiones. 

2. 6 Fuentes de información para derivar objetivos de

carrera y procedimientos factibles a seguir en
el logro de un plan de estudios. 

2. 7 Características generales de la metodología pro- 

puesto para el área de la salud. 
el de Prioridad

1

Fiq. No. 6. 2 Elemento 2. 

2

3

4

5

6

7

8
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Elemento No._ 3 . 

Formación Nacional de Recursos Humanos para la Salud

en el pais. 

3. 1 Salud - enferme dad

3. 2 Características de la formación nacional de recursos

humanos para la salud en el pais. 

3. 3 Características de los servicios de salud en el pais

en relación con lo establecido en el punto 3. 2). 

3. 4 Características de salud - enfermedad en el pais

en relación con 3. 2 y 3. 3) 

Elementos

Fig. No. 6. 3. Elemento 3. 

Nivel de Prior- 

idad. 

3
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Elemento 4

Criterios teóricos y metodológicos de los diag- sticos

de necesidades de salud enfermedad. 

4. 1 Necesidad de salud y diferentes tipos de éstas. 

4. 2 Demanda de servicios

J. 3 Factores que influyen en la demanda de servicios

4. 4 Características de distintos métodos para estudiar

la demanda. 

4. 5 Diagnóstico de necesidades de salud y sus caracterís- 

ticas. 

4. 6 Distintos criterios de priorización de necesidades

de salud. 

F aura I' o. 6. 4, Elemento 4. 

Nivel de prioridad

2

3

4

5
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Elemento No. S._ Características de la distribución del

Personal de salud y de las instituciones educativas en el pais. 

5. 1 Regionalización de los servicios de salud v sus
caracter isti ca s. 

5. 2 Distribución del personal de salud del pais y sus
características. 

5. 3 Regionalización educativa y sus características. 

5. 4 Distribución de las instituciones educativas en el
pais y sus características. 

5. 5 Necesidad y/ o factibilidad de hacer una regio- 
nalización educativa en el pais. 

Nivel de prioridad

Ak -. 

r• rrr

1

3

D- Conector relacional con el punto 4. 1

Fig. No. 6. 4 Elemento 5. 

4

5
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EIemennta 6_ 

Oferta del personal de salud. 

6. 1 Oferta del personal, sus características y su

relación con ias net. esidades de salud existentes. 

6. 2 Características de la oferta actual de personal

6. 3 Características de la pérdida de personal. 

6. 4 Características de la oferta futura

6. 5 Metodología para el estudio de la oferta. 

Figura No. 6. 6 . Elemento 6. 

Conector de relación con el punto 4. 1

Nivel de prioridad

2

3



125. 

Elemento No. 7

Perfil profesional del personal de salud. 

7. 1 Práctica profesional y no profesional en salud. 

7. 2 y 7. 3 Caracteristícas de la práctica profesional

y no profesional en salud que se ha dado historl- 

comente en el pais. 

7. 3 Perfil profesional

Elementos Nivel de príor¡ dad

Fig. 6. 7, Elemento 7

2

3

A Conector relacional con la información anterior. 



126. 

Elemento 8. Formulación del plan de estudios: objetivos

de carrera y estructura general del plan. 

8. 1 Formulación de objetivos generales de la carrera
plan'. eada. 

8. 2 Estructura de un plan de estudios. 

8. 3 Fundamentos de la estructura del plan. 

8. 4 Características estructurales de distintos planes
de estudios. 

8. 5 Procedimientos para estructurar planes de estu- 
dios. 

8. 6 Criterios administrativos, legales, psicológicos

y de otros tipos que subyacen a la determina- 
ción de la estructura. 

A* Conector relacional con 7. 4

Fig. No. 6. 8 Elemento 8

1 de prioridad

1

2

3

4



127. 

Elemento 9

Evaluac ón del plan de estudios: elementos de un

plan de evaluación y una metodología de evaluación a seguir. 

9. 1 Evaluación del plan de estudios, 

9. 2 y 9. 3 Dos dimensiones a evaluar: el plan y sus

resultados. 

9. 4 Componentes de un plan de evaluación, 

9. 5 Metodología posible a seguir para evaluar el plan

de estudios. 

Elementos Nivel de prioridad

1

2

3

4

Fig. No. 6. 9. Elemento 9, 

0 Conector relacional con los elementos anteriores. 



128. 

A P E N D I C E

Objetivos: general e intermedios de

aprendizaje. 



129. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVO GENERAL

Habilitar a los participantes - previa ubicación del

papel social de su práctica profesional—en el uso de una

metodología de diseño de planes de estudio que les per- 

mita elaborar un plan de estudios de cualquier carrera del

área de la salud. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS

Al finalizar el curso de diseño de planes de estudio, 

cada participante. 

1.- Definirá cual será el papel social que dentro de

su práctica profesional„ como diseñador de planes de estu- 

dios, asignará a la educación y al plan de estudios dentro

de ésta. 

2.- Describirá los elementos teóricos y la metodolo- 

gía a seguir en el diseño de un plan de estudios en insti- 

tuciones de enseñanza superior del área de la salud. 

3.- Describirá en forma general la situación de la

Formación Nacional de Recursos Humanos para la Salud

y su interrelación con otras áreas) en el país. 

4.- Identificará los criterios teóricos y metodológicos

que debe reunir un diagnóstico de salud - enfermedad a efectuar



130. 

o emplear en el diseño de planes de estudios. 

5.- Determinará las características de distribu- 

ción del personal de salud y de las instituciones edu- 

cativas en el pais. 

ó.- Determinará la información a obtener en el estu- 

dio de la oferta del personal de salud existente en el pais

y la relación con las necesidades de salud. 

7.- Elaborará el perfil profesional del personal de

salud a formar, con base en la definición del tipo de pro- 

fesional, las características de la institución educativa

de que se trate, de los alumnos y las tendencias de cam- 

bio y/ o desarrollo de la carrera. 

8.- Formulará los objetivos de aprendizaje y, de- 

terminará la estructura general del plan de estudios, con

base en el perfil profesional y a la información proporciona

da. 

9. - Determinará aquellos aspectos a evaluar en un

plan de estudios y describirá en forma general los elemen- 

tos de un plan de evaluación, así como la metodología a

seguir. 



131 . 

A P E N D I C E

Requisitos de ingreso al curso. 



132. 

REQUISITOS DE INGRESO AL CURSO

l.- Presentar constancia de haber cubierto los

objetivos de aprendizaje de un taller de introducción

a la docencia ( o un curso equivalente), o en su defec- 

to, demostrar el dominio de los conocimientos y las ha- 

bilidades ' ntroductorios a la docencia, presentando un

examen de conocimientos y elaborando un plan de clase. 

2.- Desempeñar labores de diseño de planes de es- 

tudio en una institución de educación superior, de cual- 

quiera de las carreras del área de la salud, o estar pro- 

puesto para hacerlo. 

3.- Proporcionar los datos que se le piden, al soli- 

citar su inscripción, en una entrevista de ingreso para

conocer sus expectativas personales y profesionples res- 

pecto al curso. 



133. 

A P E N D I C E

Descripción detallada del curso. 



134. 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL CURSO. 

Está dirigido a personal académico de las distintas ca- 

rreras del área de la salud que efectúa actividades relacio- 

nadas con el diseño de planes de estudio en instituciones de

enseñanza superior o que está propuesto para efectuarlas. 

Está organizado en forma general en tres etapas

mediante las cuales se capacita al participante en el cono- 

cimiento teórico y manejo de una metodología que le permi- 

ta. 

a) Ubicar su práctica profesional en educación en re - 

ación al papel social de la educación en nuestro

país. 

b) Diseñar el perfil, del profesional de la salud a for- 

mar. 

c) Elaborar un plan de estudios. 

La duración del evento es de siete semanas distribui- 

das en 175 horas con un horario de 5 horas diarias ( 9 a

14 horas cada día, de lunes a viernes). Se desarrollan

actividades de tipo teórico -práctico, empleándose técnicas

de enseñanza diversas, tales como: exposición, lecturas

dirigidas, seminarios de discusión, entre otras más. 



135. 

Se proporciona el material didáctico necesario a

emplear, que es un folleto de lecturas básicas, en el cual

se incluyen los datos descriptivos del curso, los documen- 

tos a emplear y bíblíografia adicional a los distintos tó- 

picos. 



Actividades de_ enseñanza_ aprendizaíe_ 

Oboetiyo Intermedio 1. 0 El alumno definirá cuál será el papel social, que dentro de su práctica
profesional como diseñador de planes de estudios, asignará a la educa- 

ción y al plan de estudios dentro de ésta. 

Objetivos

1. 1 Definirá a través

del trabajo grupal su

concepto de educa- 
ción

1. 2 Describirá las ca- 
racterísticas generales

de dos concepcio- 

nes actuales i m p o r
tantes del papel socio

de la educación; adap

tación y de cambio. 

1. 3 Definirá a través
del trabajo grupal su

concepto de práctica

profesional

Actividades del alumno* Actividades del Maestro* 

Asistir a exposición sobre

el tema y participar en la
misma, exponiendo dudas

y haciendo aportaciones. 

Exponer el tema y coordi- 
nar las preguntas y parti- 
cipaciones en general, 

para sacar un concepto

grupa¡ 

Instrumentos de

Evaluación* 

Ensayo contenido

en el inciso 4. 0

del reporte grupal

final** 

1. 4 Analizará a tra- Discutir en grupo el mate Participaren el grupo
vés de la discusión ría¡ antes expuesto, para de discusión y coordi- 
grupal lo anterior y sacar un acuerdo grupa¡ nar las participaciones
definirá las caracte- respecto a la práctica pro_ 
rísticas de su práctica fesional del diseñador
profesional como dise- de planes de estudios. 

ñador de planes de
estudio

Actividades e instrumentos que se plantean como sugerencia básica para llevarse a cabo, las que obviamente cambiarán o se

transformarán en función de las necesidades del grupo, y ** al señalarse en dicha columna, diferentes números de incisos, 
siempre se ref"oren al reporte grupa¡ final. 

w
a



Objetivo Intermedio 2. 0 Describirá los elementos teóricos y la metodología a seguir en el diseño
de un plan de estudios en instituciones de enseñanza superior del área
de la salud. 

Objetivos

2. 1 Definirá a través

del trabajo grupa¡ su

concepto de planea- 

miento educacional y

sus características

Actividades del Alumno

Organizarse en grupos de

trabajo para hacer el

ejercicio vivencia¡ " El

cuadrado hueco" 

Hacer el ejercicio y
obtener los resultados
consecuentes

Lectura de documentos

teóricos sobre planea- 

miento educacional. 

Resolver las gulas de

lectura de cada docu- 

mento. 

Actividades del Maestro

Dar instrucciones de
trabajo

Asesorar y darretroali- 
mentación de los resul- 

tados. 

Dar instrucciones de lec

tura y trabajo de docu- 
mentos 1, 2 y 3 del
Folleto de Lecturas Bási

ca 5* 

Asesorar y evaluar las
guías de lectura de cada
participante de los docu- 

mentos leídos

Discutir en grupos el Coordinar el grupo. 
material proporcionado

y elaborar la defini- 
ción de un solo concep

to de planeamiento

Todos los documentos enunciados están contenidos en el Folleto de Lecturas Básicas. 

Instrur;entos de
Evaluación

Guías de lecturas

resueltas

J-1
Ensayo contenido --¡ 

en el inciso 4. 0



Objetivos

2. 2 Describirá los pa- 
sos metodológicos a

seguir en el planeamien

to. 

2. 3 Describirá qué es

un plan de trabajo y
cuáles son sus ele- 

mentos. 

2. 4 Definirá a través

del trabajo grupa¡ su

concepto de plan de

estudios y sus ele- 
mentos

2. 5 Describirá el con- 

cepto de diseño de pla
nes de estudio, como

un proceso de toma de

decisiones

2. 6 Describirá las
fuentes de información

para derivar objetivos

de carrera y los proce- 
dimientos factibles a

seguir en el logro del
plan de estudios. 

Actividades del Alumno

Asistir a la exposición y
participar en la misma, 

exponiendo dudas y ha- 
ciendo aclaraciones al

respecto. 

Asistir a la exposición y
participar en la misma

exponiendo dudas y ha- 
ciendo aclaraciones al

respecto. 

Asistir a exposición au- 

diovisual sobre el tema, 

y resolver los ejercicios
al respecto. 

Asistir a la exposición

y participar en la misma, 
exponiendo dudas y ha- 
ciendo aclaraciones al

respecto. 

Lectura de documento

teórico sobre el tema. 

Resolver la quia de lec- 
tura del documento

Actividades del Maestro Instrumentos de
Evaluación

Exponerel tema y coordi- Ensayo contenido
nar al grupo, en el inciso 4. 0

Exponer el tema y coordi- Ensayo contenido
nar al grupo en el inciso 4. 0

Manejo del audiovisual

y aclaración de dudas

Exponer el tema y coor- 
dinar al grupo. 

Dar instrucciones de lec- 
tura del documento 4

Asesorar y evaluar las
gulas de lectura de ca- 

da participante, del

documento antes leido

Ensayo contenido

en el inciso 4. 0

y cuaderno de
ejercicios. 

Ensayo contenido

en el inciso 4. 0

Gula de lectura
resuelta. 



O b 1 e t i v a s

2. 7 Mencionará las

caracteristicas gene- 

rales de la metodo- 

logía propuesta para

el diseño de planes

de estudio de insti- 

tuciones de enseñanza

superior del área de

la salud. 

Actividades del Alumno

Discutir grupalmente el

material proporcionado

en base a la guía de

discusión

Asistir a la exposición

y participar en la misma
exponiendo dudas y ha- 
cir:ndo aclaraciones al

respecto. 

Actividades del Maestro

Coordinar al grupo

Exponer el tema y coor- 
dinar al grupo

Instrumentos de
Evaluación. 

Ensayo contenido

en el inciso 4. 0

Ensayo contenido

en el inciso 4. 1

Objetivo intermedio 3. 0 Describirá en forma general la situación de la Formación Nacional de

Recursos Humanos para la Salud en el pais. 

3. 1 Definirá en grupo Buscar y revisar mate- Dar instrucciones de
el concepto de salud- rial bibliográfico del trabajo y asesoría en
enfermedad tema en forma indivi- los casos requeridos

dual, para integrarlo

grupalmente

Elaborar y entregar el
documento con el mate- 

rial revisado

Discutir en grupos el

material revisado para

definir el concepto de

proceso de salud - en- 
fermedad. 

Asesorar y evaluar
el documento entre- 

gado. 

Coordinar el grupo. 

Documento del

trabajo elaborado.] 

Ensayo contenido

en el inciso 4. 1



Objetivos Actividades del alumno Actividades del Maestro Instrumentos

de Evaluación

3. 2 Describirá las ca- 

racterísticas de la for

moción Nacional de Re

cursos Humanos para la

Salud en el pais. 

3. 3 Describirá las ca- 

racteristicas de los

servicios de salud en

el pais en relación

con lo señalado en el

punto 3. 2

3. 4 Describirá las ca- 
racteristicas de salud - 

enfermedad en el pais

y su interrelación con
otras áreas ( puntos 3. 2

y 3. 3) 

Lectura de un documento
sobre el tema por partí - 

cipante. 

Resolver la quia de lec- 

tura correspondiente al

documento citado. 

Discutir en grupos el

material proporcionado

Lectura de 1 documento

por participante sobre

el tema

Resolver la quia de

lectura correspondiente

Discutir en grupos el ma- 
terial proporcionado

Lectura de 1 documento

por participante sobre

el tema

Resolver la quia de lec- 

tura correspondiente

Dar instrucciones de lec

tura y discusión del tra- 
bajo, sobre documentos

números ó a 15. 

Asesorar y evaluar la

quia de lectura entre- 
gada. 

Coordinar al grupo

Dar instrucciones de

lectura y discusión del
trabajo, sobre documen- 

tos 9, 13, 14 y 15. 

Asesorar y evaluar la
quia de lectura entre- 

gada

Coordinar al grupo. 

Dar instrucciones de lec- 

tura y discusión del tra- 
bajo, sobre los documen- 

tos números 13 a 18

Asesorar y evaluar la
quia de lectura entre- 
gada

G uias de lectura
resueltas. 

Ensayo contenido

en el inciso 4. 1

Gulas de lectura
resueltas. 

Ensayo contenido

en el inciso 4. 1



O b i e t i v o s Actividades del Alumno Actividades del Maestro Instrumentos de
Evaluación

Resolver la gura de

documentos

Discutir en grupos el

material

4. 2 Definirá el concep- Lectura de documentos

to de demanda de servi- sobre el tema

cios. 

4. 3 Señalará los facto- Resolver la gura de

res más importantes que lectura del documento

influyen en la demanda proporcionado

4. 4 Describirá las caroc- Discutir en grupo el
terrsticas de los diferen- 

material

métodos existentes de es- 

timación de la demanda. 

Asesorar y evaluar las Gura de lectura
guras de lectura de ca- resuelta. 

da participante. 

Coordinar el grupo Ensayo contenido

en el inciso 4. 2

Dar instrucciones de

lectura al documento

28

Asesorar y evaluar las Gura de lectura

guias de lectura de resuelta, 

cada participante

Coordinar al grupo Ensayo contenido• 

en el inciso 4. 3

Discutir en grupos el ma- Coordinar al grupo Ensayo contenido

terial proporcionado. en el inciso 4. 1

Objetivo intermedio 4. 0 Identificará los criterios teóricos y metodológicos que debe reunir un
diagnóstico de salud - enfermedad a efectuar o emplear en el diseño de
planes de estudio. 

4. 1 Definirá el concep- Lectura de documentos Dar instrucciones de tra- 

to de necesidad de salud sobre el tema. bajo, sobre documentos

y los diferentes tipos de 26 y 27. 
necesidades existentes. 

Resolver la gura de

documentos

Discutir en grupos el

material

4. 2 Definirá el concep- Lectura de documentos

to de demanda de servi- sobre el tema

cios. 

4. 3 Señalará los facto- Resolver la gura de

res más importantes que lectura del documento

influyen en la demanda proporcionado

4. 4 Describirá las caroc- Discutir en grupo el
terrsticas de los diferen- 

material

métodos existentes de es- 

timación de la demanda. 

Asesorar y evaluar las Gura de lectura
guras de lectura de ca- resuelta. 

da participante. 

Coordinar el grupo Ensayo contenido

en el inciso 4. 2

Dar instrucciones de

lectura al documento

28

Asesorar y evaluar las Gura de lectura

guias de lectura de resuelta, 

cada participante

Coordinar al grupo Ensayo contenido• 

en el inciso 4. 3



Objetivos Actividades del Alumno Actividades del Maestro Instrumentos de
Evaluación

4. 5 Definirá el concep- Asistir a exposición sobre

to de diagnóstico de ne- el tema y participar en la
cesidades de salud y sus misma exponiendo dudas y
características. aclaraciones al respecto. 

Exponer el tema y coordi- Ensayo contenido

nar al grupo. en el inciso 4. 2

4. 6 Describirá los crite- Lectura de documentos so- Dar ins: rucciones

rios de priorización de bre el tema de trabajo del documento

necesidades de salud 29

susceptibles de emplear- 

se ( magnitud, trascenden_ Resolver la gula de lec- Asesorar la gula de lec- Guía de lectura

cia, vulnerabilidad y tura tura de cada participante resuelta. 

costo - efecto, costo - bene

ficio). Discutir en grupo. el ma- Coordinar al grupo y dar Ensayo contenido

terial proporcionando ejem_ retroalimentación. en el inciso 4. 2
plos al respecto. 

4. 7 En base a un caso
planteado analizará la

información proporcio

nada para nacer un

diagnóstico de necesi- 

dades de salud. 

Aplicar en varios casos los Proporcionar casos para

diferentes criterios de aplicar los criterios de
priorización citados. priorización en cuestión. 

Organizar el trabajo

por grupos

Efectuar las actividades

establecidas por el gru- 

po. 

Presentar y discutir en
grupo los resultados

Dar instrucciones de tra- 

bajo sobre documentos

recopilados del tema: 

estadísticas de salud en

México

Asesorar y supervisar
las actividades efectua- 
das. 

Coordinar al grupo

Ensayo elaborado -,b' 
por cada equipo

de trabajo. 

Ensayo contenido

en el inciso 4. 2



Objetivo intermedio 5. 0 Determinará las características de distribución del personal de salud
y de las instituciones educativas en el pais. 

Objetivos Actividades del Alumno Actividades del Maestro Instrumentos de

Evaluación. 

5. 1 Mencionará los con- Dar instrucciones de tra- Lectura de documento
ceptos de regionalización bajo sobre documento. No, sobre el tema

de los servicios de salud 20. 

y sus características. 

Asesorar y evaluar la Resolver la quia de lec- Guía de lectura
gura resuelta de cada tura del documento resuelta

participante

Coordinar al grupo Discutir en grupos el Ensayo contenido

material proporcionado en el inciso 4. 3

5. 2 En base a la distri- Dar instrucciones de Lectura de documentos

bución del personal de trabajo de documentos

salud mostrada en el 8 a 11, 14, 15 y 19. 
poi s señalará sus venta- 

jas y problemas, así co- Asesorar y evaluar los Elaborar los trabajos por Documento de tra- 

mo sus causas primordia trabajos de cada grupo. grupos en base al docu- balo. 
les mento No. 19 y a un ma

pa del pais. 

Coordinar al grupo Discutir los resultados Ensayo contenido

de trabajo de los dis- en el inciso 4. 3

tintos grupos. A
w

5. 3 Describirá el con- Exponer el tema y coor- Asistir a exposición so- Ensayo contenido
cepto de regionaliza- dinar al grupo. bre el tema y participar en el inciso 4. 3
ción educativa, y sus en la misma, exponiendo
características. dudas y aclaraciones al

respecto. 



Objetivos Actividades del Alumno Actividades del Maestro Instrumentos de

Evaluación

5. 4 Describiró las ca- 

racterísticas de distri- 

bución de las institucio

nes educativas del área

de la sc lud en el pais

señalaneo sus ventajas, 

problemas y causas pri- 
m ordia1es. 

Lectura de documentos

sobre el tema por gru- 

pos. 

Elaborar los trabajos

por grupos

Discutir en grupo los re- 

sultados del trabajo

Discutir en grupo los

resultados de los puntos

4. 3 y 4. 4 en función de
lo señalado en el objeti- 

vo

Dar instrucciones de tra- 

bajo sobre documentos

13 y 21 a 25. Formar los
grupos. 

Asesorar y evaluar los
trabajos de cada grupo. 

Coordinación del grupo. 

Coordinar al grupo

Documento de tra- 

bajo. 

Ensayo contenido

en el inciso 4. 3

Ensayo contenido

en el inciso 4. 3

Objetivo intermedio 6. 0 Determinará la información a obtener en el estudio de la oferta del

personal de salud existente en el pais y lo relación con las necesida- 
des de salud. 

6. 1 Definiró el concep- Lectura de documento Dar instrucciones de lec - 

to de oferta así como sobre el tema tura del documento No. 

sus carocterrsticas y su 30

relación con las necesida

des de salud existentes Resolver la gura de lec- Asesorar y evaluar las Gura de lectura Á
en el país. tura. guías de lectura de ca- resuelta. 

6. 2 Señalará las carac- da participante
terrsticcs de la oferta

actual, de la pérdida y Discutir en grupo el ma= Coordinar al grupo Ensayo contenido
la oferta futura. terial

en el inciso 4. 4



Objetivos Actividades del Alumno

6. 3 En base al caso plan - Organizar el trabajo por

teado analizará la infor- grupos, con respecto a

mación para hacer el cal- los documentos recopila - 
culo de la oferta del per - dos sobre oferta del per- 

sonal de salud y su rela- sana¡ de salud. 

ción con las necesidades

de salud existentes en el Efectuar el trabajo grupa

país. 

Presentar y discutir en
grupo los resultados ob- 

tenidos. 

Actividades del Maestro Instrumentos de

Evaluación

Dar instrucciones genera- 

les de trabajo

Asesorar el trabajo

Coordinar al grupo Ensayo contenido

en el inciso 4. 4

Obietivo intermedio 7. 0 Elaborará el perfil profesional del personal de salud a formar en base a

la definición del tipo de profesional, las características de la institu- 
cíón educativa de que se trate, de los alumnos y las tendencias de
cambio y/ o desarrollo de la carrera. 

7. 1 Definirá el concep- Asistir a exposición sobre
to de práctica profesional el tema y participar en
y no profesional en salud la misma. 

7. 2 Describirá las carac- 

terísticas de las prácticas

profesionales y no - profe- 
sionales ( preventivas, cu- 

rativas y rehabilitatorios) 

que se han dado histórica

mente en el país. 

Exponer el tema y coor- Ensayo contenido

dínar al grupo en el inciso 4. 5



Objetivos Actividades del Alumno Actividades del Maestro Instrumentos de
Evaluación

7. 3 Definirá el concep- Discusión en grupos. Coordinar cada grupo
to de perfil profesional

Lectura de docume.nto Dar instrucciones de lec - 
sobre el temo tura del documento 31

Resolver la guía de lec- Asesorar la guía de lec- Guía resuelta
tura. tura

Discutir en grupos el ma- Coordinar la discusión. Ensayo contenido
terial leído, en el inciso 4. 5

7. 4 Tomando como base Discutir en grupos las ca Coordinar los grupos Documento producto
toda la información has racterísticas del personal del trabajo grupal. 
ta aqui recabada, ( ade- a formar, fundamentando

más de la de la inst. su decisión por escrito. 
educ. de que se trate, 

los alumnos y las ten- Presentar cada grupo por

dencias de cambio y,' o escrito los resultados de
desarrollo de la carre- su trabajo

ra), se tomará la deci- 

sión del tipo de perso- Decidir entre todo el gru- Ensayo contenido
nal a formar, elaboran_ po las características del en el inciso 4. 5
do el perfil profesional personal a formar. 
correspondiente. 

Elaborar el perfil profe- 

sional correspondiente. P

o



Objetivo intermedio 8. 0 Formulará los objetivos de aprendizaje y determinará la estructura general
del plan de estudios, en base al perfil profesional y a la información
proporcionada. 

Objetivos

8. 1 Formulará los ob- 

jetivos generales e

intermedios de la ca- 

rrera planteada, tomando

en consideración básica_ 

mente el perfil profesio

nal desarrollado en el

objetivo 7. 0

8. 2 Definirá que es la

estructura de un plan

de estudios

8. 3 Describirá los fun- 

damentos de la estructu_ 
ra de un plan de estu- 

dios. 

Actividades del Alumno

Organizar el trabajo por
grupos

Elaborar los objetivos

generales e intermedios
por grupos. 

Presentar y discutir en
grupo los resultados ob- 
tenidos. 

Asistir a exposición so- 

bre el tema y participar
en la misma exponiendo

dudas y aclaraciones al
mismo. 

Actividades del Maestro

Dar instrucciones de tra- 

bajo y dividir la tarea
entre los distintos grupos

Asesorar y supervisar las
actividades efectuadas. 

Coordinar al grupo

Instrumentos de
Evaluación

Ensayo contenido

en el inciso 4. 6

Exponer el tema y coor- Ensayo contenido
dinar el grupo en el inciso 4. 6

8. 4 Describirá las carac Análisis por grupos de
presentar diferentesteristicos estructurales diferentes planes de es- 

tudios en función de lo planes de estudio para
de diversos planes de
estudios

señalado en 8. 3 su análisis y discusión. 



Objetivos Actividades del Alumno Actividades del Maestro

8. 5 Describirá algunos Lectura de documentos
procedimientos conoci- sobre el tema

dos para estructurar un

plan de estudios. 

Resolver las gulas de
lectura

Discutir en grupo el
material

8. 6 Definirá algunos de Asistencia a exposición
los criterios administra- sobre el tema y partici- 
tivos, legales, psicoló- par en la misma. 
gicos, pedagógicos y de
otros tipos que subyacen

a la determinación de
la estructura del plan de
estudios. 

8. 7 Elaborará la estruc- Organización del traba - 
tura del plan de estudios jo por grupos. 
del caso planteado toman

do en consideración los Efectuar el trabajo
puntos anteriores. 

Presentar y discutir en
grupo los resultados ob- 

tenidos

Instrumentos de
Evaluación. 

Dar instrucciones de lec- 

tura de los documentos
No . 32 v 33. 

Asesorar las gulas de lec- G uia de lectura
tura. resuelta. 

Coordinar al grupo Ensayo contenido

en el inciso 4. 6

Exponer el tema y coor- Ensayo contenido
dínar el tema. en el inciso 4. 6

Dar instrucciones de tra- 

bajo. 

Asesorar las actividades

Coordinar al grupo

Documento obteni- 

do del trabajo. 

Ensayo contenido

en el inciso 4. 6



Objetivo intermedio 9. 0 Determinará aquellos aspectos a evaluar en un plan de estudios y descri
bira en forma general los elementos de un plan de evaluación, así como

la metodología a seguir. 

Objetivos Actividades del Alumno Actividades del Maestro Instrumentos de

Evaluación. 

9. 1 Definirá que es la Asistir a exposición so- Exponer el tema Ensayo conte! do
evaluación del plan de bre el tema y participar en el inciso 4, 7

estudios y sus dimensio en la misma
nes. 

9. 2 Describirá los com- 
ponentes de un plan de

evaluación, asi como la

metodología posible o

seguir en dos dimen- 

siones posibles de eva- 

luar un plan de es- 

tudios. 

9; 3 Elaborará un esque- 

ma de un plan para eva- 

luar urna dimensión

del plan de estudios plan
teado. 

Asistir a exposición so- Exponerel tema, emplean- Ensayo contenido
bre el tema, participan- do ejemplos desarrollados en el inciso 4. 7
do en la misma. 

Organizar el trabajo por Dar instrucciones de tra- 
grupos. bajo

Efectuar el trabajo

Presentación y discu- 
sión del trabajo obteni- 

do en grupo. 

Asesorar lo necesario

Coordinar al grupo y
participar en la discu- 

sión. 

Documento efectua- 

do

Ensayo contenido

en el inciso 4. 7
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A P E N D I C E

Criterios e instrumentos de evaluación

del alumno. 
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CRITERIOS DE EVALUACION

Una vez cubiertos los requisitos señalados como

necesarios para ingresar, durante el curso se siguen los siguientes

criterios de evaluación- 

Diagnóstica- 

Se

valuación:

Diagnóstica:

Se efectúa a todos los participantes al inicio del

curso una prueba de conocimientos escrita que tiene

como finalidad el conocer el grado de dominio que cada

participante tiene en cuanto al contenido que se estudia- 

rá durante el curso y consecuentemente establecer medidas

de ajuste alumno programa. A esta no se le asigna cali- 

ficación alguna y se utiliza únicamente para el fin antes

expuesto. 

Formativa: 

A través del curso se desarrollan actividades indi- 

viduales y grupales en las que se mantiene una constante

interacción con el coordinador y/ o instructor del curso, lo

que permite constantemente retroalimentor. Por ejemplo: 

en el caso de cada lectura efectuada de los documentos

proporcionados, especificamente se solicita la resolución

y entrega de una gu-ía de lectura individual. Además, 
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en el caso del trabajo final ( del cual se entrega una

propuesta de formato del mismo al inicio del curso) se so- 

licita se desarrolle durante el curso lo que permite ana- 

lizar y mejorarlo con la asesoría del instructor( en este

caso, es requisito el efectuar los trabajos en grupo). 

Final, 

Para acreditar el curso, se solicita tener un mínimo

del 85% de asistencias, haber entregado el trabajo grupal

final ( habiendo participado activamente en su elaboración) 

y haber entregado el 85% de guías de las lecturas contes- 

tadas. 

EVALUACION DIAGNOSTICA

Esta prueba diagnóstica ha sido elaborada con la fina- 

lidad de conocer de antemano el grado en que usted domina

los objetivos a alcanzar en esta unidad. 

Por lo ant.arior, solicitamos conteste brevemente las

siguientes preguntas en la hoja en blanco que se le propor- 

ciona, anotando en la parte superior de la misma, su nombre. 

En caso de existir alguna duda, acuda a el ( la) ins- 

tructor ( a) . 



IM

l. - ¿ Cuáles considera Ud. que son las características

de la práctica profesional del diseñador de planes de estu- 

dio?. 

2.- Cuáles son los pasos metodológicos para elaborar

un plan de estudios?. 

3.- Defina que es el plan de estudios y cuales son

sus elementos. 

4.- ¿ Qué es la Formación Nacional de Recursos Humo - 

nos para la Salud en el pais?. 

5.- Defina que es la " regionalización" de servicios

de salud. 

ó.- ¿ Qué es un diagnóstico de necesidades sociales

de salud? . 

7.- ¿ Qué pasos metodológicos deben seguirse para

efectuar un diagnóstico de necesidades sociales de salud? 

8.- ¿ Qué información considera Ud. debe obtenerse

para estudiar la oferta del personal de salud existente en

e I pais? . 

9. - ¿ Por qué cree que sea i mportante determi nar de

antemano los características profesionales que los alumnos

dominarán al finalizar una carrera?. 



10.- Explique brevemente lo que es la estructura de

un curriculum o plan de estudios. 

11 .- Describa en forma general algún procedimiento

que conozca para estructurar un plan de estudios. 

12.- En forma general ¿ cómo piensa Ud. que podría

evaluarse un plan de estudios?. 

13.- En caso de haber o de estar participando en el

diseño de algún plan de estudios: 

a) Describa los pasos que se han seguido en la elabo- 

ración del mismo, y

b) Describa cuál ha sido su participación en el diseño

del plan. 

14.- ¿ Qué espera usted de este curso? . 
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FORMATO DEL REPORTE DE TRABAJO FINAL

Incisos

n6meros: 

1. 0 DATOS DE IDENTIFICACION

1. 1 Titulo del Trabajo

1. 2 Nombre( s) de responsable( s) de la elaboración

del trabajo. 

1. 3 Fecha y lugar

2. 0 INTRODUCCION

Dar una descripción claray precisa de las causas o

antecedentes teóricos y/ o de la realidad que generan la

necesidad del proyecto para diseñar un plan de estudios. 

3. 0 OBJETIVO( S) DEL TRABAJO

Establecer los objetivo( s) de trabajo en forma clara

y precisa y su correspondencia con los antecedentes cita- 

dos en la introducción. 

4. 0 METODOLOGIA DE TRABAJO

Enunciar las características generales, así como las

etapas a seguir en la metodología de diseño de planes de

estudio propuesta, proporcionando los siguientes datos de

cada etapa: 
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Información a tomar en cuenta en el diseño del

perfil profesional: 

4. 1 Formación de recursos humanos para la salud y

su interrelacíón con otros sectores en el pais. 

4. 2 Diagnóstico de necesidad de salud. 

4. 3 Distribución del personal de salud y de las ¡ os- 

tituciones educativas en el país. 

4. 4 Oferta del personal de salud. 

4. 5 Práctica profesional y perfil profesional. 

Diseño del plan de estudios. 

4. 6 Objetivos de aprendizaje y estructura del plan

de estudios. 

4. 7 Evaluación del diseño del plan de estudios. 

5. 0 COMENTARIOS FINALES

6. 0 BIBLIOGRAFIA EMPLEADA. 
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A P E N D I C E

Instrumentos de evaluación del curso. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CURSO

Lea con atención las siguientes preguntas y marque con

una X en las hojas de respue.sta adjuntas, la opción que a

su juicio describa mejor las características que prevale- 

cieron en el curso. 

El objetivo de este cuestionario es obtener información

que nos permita mejorar el curso, las respuestas que usted

elija no afecta en modo alguno sucalificación. 

b

1.- Para mí, la asistencia al curso constituyó un es— 

tímulo intelectual: 

a) excelente b) bueno c) regular d) pobre

e) malo

2.- Para lograr los objetivos del curso, es precisó

asistir a clase: 

a) del 01 al 20% b) del 21 al 40% c) del 41 al 60% 

d) del 61 al 80% e) del 81 al 100%. 

3.- Me hicieron explícitos los objetivos del curso: 

a) todos al inicio b) conforme avanzábamos, 

c) todos al final d) nunca



4.- Para el logro de los objetivos el tiempo total

asignado fue: 

a) excesivo, b) suficiente c) insuficiente

5.- El contenido del curso fué cubierto por los profe- 

sores tal como se indica en las gulas: 

a) muy bien b) razonablemente c) medianamente

d) mal e) muy mal. 

6.- La presentación del contenido del curso estuvo: 

a) bien ilustrada b) regular c) mal ilustrada

7.- El profesor responsable del curso aplicó al grupo

una prueba inic ¡al para saber qué conocimientos teníamos

sobre el tema: 

o) si b) no

8.- En la prueba final lo evaluado correspondía a

lo marcado en los objetivos: 

a) si b) no

9.- Durante el curso se nos hizo evaluación formativa: 

a) frecuentemente b) pocas veces c) nunca

10.- Las preguntas de los examenes de evaluación

fueron: 

a.) muy fáciles b) fáciles c) difíciles

d) muy difíciles
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11.- La redacción de la preguntas fué: 

a) clara b) confusa

12.- El profesor aplicó al grupo una prueba inicial

para saber si cumpl=amos con los requisitos para este tema: 

o) si b) no

13.- El tiempo que se nos dió para asimilar cada

información proporcionada fué: 

o) excesivo b) suficiente c) no suficiente

14.- Estimo que el promedio diario de horas de estu- 

dio ( adicional a las horas de clase) necesarias para asi- 

milar el curso es de: 

a) 0- 1 b) 2- 3 c) 4- 5

15.- Las secuencias de las actividades de aprendi- 

zaje se organizaron de lo simple a lo complejo y de lo

concreto a lo abstracto: 

a) si b) no

16.- La secuencia de presentación del contenido del

curso me pareció: 

a) lógica b) regular c) arbitraria

17.- Las experiencias de aprendizaje se organizaron

procurando conducir el aprendizaje del alumno de lo conoci- 

do a lo desconocido: 

C) si b) no
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18.- Las actividades de aprendizaje, en su mayoría

fueron: 

a) activas b) pasivas

19.- Las actividades que realicé ( lecturas, ejerci- 

cios, etc.), para asimilar el material del curso fueron: 

a) muy útiles b) útiles c) regulares d) pobres

e) inútiles

20.- La cantidad de actividades programadas para

alcanzar los objetivos del curso me pareció: 

a) excesiva b) adecuada c) escasa

21 .- El material presentado en el curso fue: 

o) original, interesante, útil b) material original y material
conocido. 

c) poco material original, mediana repetición de material cono- 

cido. 

d) repetición pobre de material conocido

e) nada original, sin interés. 

22.- Para mi, el material empleado en este curso fué: 

a) muy fácil b) fácil c) adecuado d) difícil

e) muy difícil

23.- El material audiovisual utilizado ( filminas, 

diapositivas, películas, etc.), me pareció: 

a) muy claro y atractivo b) regular

c) confuso e inadecuado
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24.- Con respecto_ a los objetivos, los medios de

enseñanza utilizados en el curso fueron: 

a) excesivos b) suficientes c) insuficientes

25.- Los procesos, problemas y soluciones experimen- 

tadas en el trabajo en grupo fueron: 

a) bien planeados b) regularmente planeadas

c) mal planeadas

26.- En relación con el contenido y los objetivos del

curso, el trabajo en equipo fué: 

a) excesivo b) suficiente c) insuficiente

27.- Las oportunidades que tuve para participar durante

la clase fueron: 

a) muy frecuentes b) frecuentes c) regulares

d) escasas e) muy escasas f) nulas

28.- El interés del profesor en los estudiantes como

individuos fué: 

a) muy satísfactorio b) satisfactorio c) regular

d) pobre e) muy pobre f) nu lo

29.- La atención individual que prestó el profesor a

los participantes que mostraron dificultades de aprendizaje

fue: 

aY muy satisfactoria b) satisfactorio c) regular

d) pobre e) muy pobre f) nu la
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30.- La inclusión de detalles y ejemplos en las

exposiciónes de los profesores fueron: 

a) muy numerosas b) numerosas c) regulares

d) escasas e) muy escasas

31.- Los detalles, ejemplos, razonamientos citados, 

influyeron en su comprensión del problema: 

o) mejorándolo b) no influyeron c) empeorándolo

32.- Durante el curso, el profesor sugirió ideas nue- 

vas y estimulantes acerca de la materia que se estudia: 

a) muchos veces b) con frecuencia c) algunas veces

d) pocas veces e) nunca

33.- Las exposiciones del curso me parecieron: 

a) muy buenas b) buenas c) regulares

d) malas e) muy malas

34.- A mi juicio, la presentación acerca de la mate- 

ria fu é: 

a) original, interesante b) ocasionalmente original

c) poco interesante

35.- Aparte del conocimiento proveniente de los

libros, el profesor dió muestras de tener experiencia en

su campo: 

a) muy amplia b) amplía c) regular

d) pobre
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36.- La forma en que se nos introdujo en la comprensión

del vocabulario fué: 

a) adecuada b) regular c) inadecuada

37.- El profesor aprovechó hechos acontecidos durante

el curso, orientándolos al logro de los objetivos del curso: 

a) óptimamente b) bien c) medianamente

d) las desaprovechó. 

38.- Las actividades del curso se realizaron: 

a) puntualmente b) con relativa puntualidad

c) impuntua1mente

39.- El profesor mostró disponibilidad para recibir

consultas personales: 

a) siempre b) muchas veces c) pocas veces

d) nunca

40.- La interrelación que se logró con temas afines

fué: 

a) excelente b) buena c) regular

d) deficiente

Forma adaptada de: Cuestionario de Evaluación de Cursos

CLATES, A. C., México, 1979. 
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CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO

DEL CURSO DE DISEÑO DE PLANES

DE ESTUDIO EN EL AREA DE SALUD. 
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INSTRUCCIONES

El cuestionario se encuentra dividido en varias

secciones. Cada una se refiere a un tema especifico. 

Conteste en forma ordenada las secciones conforme se

le vayan presentando, ya que éstas llevan una secuen- 

cia lógica. 

En cada pregunta encontrará varias opciones, mar- 

que lo( s) alternativa( s) que elíja. 

En caso de que su respuesta no se encuentre ubica- 

da dentro de las mismas, puede utilizar la hoja de co- 

mentarios que está al final del cuestionario, indicando

su respuesta a la pregunta con el número correspondiente. 

Favor de enviar de preferencia por servicio de pa- 

queteria aérea o autobús, el cuestionario a la brevedad

posible. 
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Nombre Completo --------- —--- ------------------ 

Dirección

Institución Educativa donde trabaja ( indique desde que

fecha) 

Puesto

Funciones

1.- ANTECEDENTES AL CURSO

1.- ¿ Cómo se enteró de la existencia del curso? 

a) por folletos del curso ( ) 

b) a través de una de las siguientes asociaciones

A. M. F. E. M. ( ) A. N. E. E. ( ) 

A. M. F. E. O. ( ) A. M. F. E. M. V. Z. ( ) 

O. P. S. ( ) Otras _ ____ ___ ____ 
especifique

c) a través de un egresado ( ) 

d) a través de su Institución ( ) 

e) en un taller impartido antes ( ) 

f) Otro ---- ------------------------------ 

especifique
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2.- Seleccione en orden de importancia la( s) causa( s) 

por las que asistió al curso ( marque con , 

1 la más importante, con 2 la que sigue en menor importan - 

c la y así sucesivamente). 

a) por superación personal ( ) 

b) paro resolver problemas específicos de su institución.( ) 

c) por recomendación de la dirección de su institución( ) 

d) por que se otorgaron un número de becas a su insti- 

tución. ( ) 

é) por que se iba a crear una oficina de educación en

su institución ( ) 

f) Otras

especifique

3.- Elija una de las alternativas siguientes: 

a) usted tomó la iniciativa para ingresar al curso y

promovió en su institución o asociación que lo

mandaran. ( ) 

b) usted tomó la iniciativa para participar en el, curso

y se financió la estancia en él. ( ) 

c) Fue designado por sus directivos para partici- 

par en el taller. ( ) 

d) Otra forma
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4.- ¿, Participó en el curso becado? 

si ( ) NO ( ) 

5.- Su escuela o institución fue creada hace

a) 0 a 4 años ( ) 

b) 5 a 9 ( ) 

c) a 10 años y más ( ) 

ó.— Mencione la experiencia que tenia usted antes

de participar en el taller, en las siguientes áreas: 

AREAS ACTIVIDADES Mucha Poca Ninguna

Especificas

m encíánelas) 

l.- Planeamiento

curricular

II. Administración

III Docente

H. ACTIVIDADES REALIZADAS A SU REGRESO DEL TALLER. 

Las preguntas de la 7 a la 12 se refieren al trabajo

que ha realizado en la institución que lo envió. 

7.- ¿ Discutió con los directivos de su institución el

trabajo realizado en el curso? 

SI ( ) NO ( ) 
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Por qué? 

en caso de haber contestado No, pase a la pregunta

No. 9). 

8.- ¿ Qué decisión se tomó a raiz de la discusión

del trabajo? 

a) Se decidió llevar a cabo las actividades programa- 

das en el trabajo tal como estaban planeadas. ( ) 

b) Se decidió llevar a cabo las actividades después

de modificarlas en parte. ( ) 

c) Se reconoció la utilidad del trabajo pero se con- 

sideró que dadas las circunstancias actuales de

la institución, no se podrían llevar a cabo las

actividades ( pase a la pregunta 13). ( ) 

d) Se consideró que el trabajo no era útil. Mencione

brevemente que razón le dieron: 

pase a la pregunta 13). 

e) Otras. Especifique cuál; 

9.- ¿ Cuál fue el grado de ejecución de las activida- 

des programadas en el trabajo?. 

Se llevaron a cabo: 
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a) La totalidad de las actividades planeados en el

trabajo del curso ( ) 

b) Una parte de las actividades ( ) 

c) Ninguna de éstas ( pase a la pregunta No. 11) 

10.- Mencione brevemente el resultado de las activi- 

dades planeadas: 

ACTIVIDADES RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES

señale el resultado concreto y no

una apreciación de la calidad de
los resultados). 

11.- Mencione las actividades planeadas que no se

llevaron a cabo: 

12.- Mencione las causas que más afectaron al desarro- 

llo de sus actividades: 
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a) 

b) 

c) ----------------------------------------- 

d) ----------------------------------------- 

Conteste las preguntas de la 13 a la 23 con datos

de la institución donde haya permanecido más tiempo. 

Si desde su regreso del curso trabajó menos de seis

meses en planeamiento curricular, pase directamente a la

pregunta 24. 

Nombre de la Institución Fecha de

a

13.- ¿, Ha habido algún cambio en el plan de estudios

o programas de dicha institución? 

si ( ) NO ( ) 

pase a la pregunta 17). 

14.- Mencione en qué consistieron dichos cambios y

señale a la derecha cuál fué su participación en ellos. 

Anexe al cuestionario una copia del antiguo y del nuevo

plan de estudios. 

A Cambios en los objetivos de

aprendizaje

a) Elaboración de los objetivos

terminales del plan de estudios

ninguna promovió asesoró
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Continua) PARTICIPACION

Cambios de los objet. de aprend. ninguna promovió asesoró

a) Elaboración de los objetivos ( ) ) ( ) 

intermedios por asignatura. 

b) Elaboración de objetivos ( ) ( ) ( ) 

intermedios por unidad de

enseñanza. 

PARTICIPACION

B. Cambio en la estructura del ninguna promovió asesoró

plan de estudios

a) ¿ Cuál fué la estructura

original? ( ej.: asignatura

módulos, etc) 

b) ¿ Cuál es la estructura actual? ( ) ( ) ( ) 

PARTICIPACION

C. Cambios de materia ninguna promovió asesoró

a) Introducción de una nueva ma- 

teria. aumento de horas de algu- 

nas materias, mencione cuáles: ( ) ( ) ( ) 

b) Eliminación de unas materias o

disminución del número de horas

de algunas, mencione cuáles: ( ) ( ) ( ) 

c) Cambio de ubicación de materias ( ) ( ) ( ) 

D.- Cambio en las actividades de los
estudiantes: señale en la casilla

de la izquierda el sentido del
cambio. 



DNo hubo ningún cambio ( ) 

aCuando se aumentó el número de horas ( ) 

QCuando se disminuyó el número de horas ( ) 

PARTICIPACION

ninguna promovió asesoró

a) Teoría ( clases, seminarios, etc.) ( ) ( ) ( ) 

b) Prácticas de laboratorio ( ) ( ) ( ) 

c) Estudio independiente ( bibliotecas ( ) ( ) ( ) 

d) medios de enseñanza, etc.) ( ) ( ) ( ) 

e) Demostración ( ) ( ) ( )) 

f) Prácticas clínicas ( ) ( ) ( ) 

g) Prácticas de comunidad ( ) ( ) ( ) 

h) Actividades asistenciales ( ) ( ) ( ) 

15.- Indique el orden en el cual se llevaron a cabo

dichos cambios: 

2.- 

3 -- ---------------------------------------------- 

4 -- ---------------------------------------------- 

16.- 

3.- 

4.- 

16.- ¿ Se ha firmado algón convenio para realizar do- 

cencia en servicio, o para prestaciones de servicio con algu- 

na institución de salud? 

NO ( ) 

SI ( ) Indique en qué consistió este convenio y de
existir en forma escrita anexe una copia. 
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17.- Mencione cualquier otro cambio promovido por

usted, que considere importante indicando el sentido o

resultado del mismo. 

18.-¿ Ha promovido y/ o participado en algún estudio

de recursos humanos en dicha institución en cuanto a perso- 

r,al docente, población estudiantil, recursos humanos para la

salud, necesidades de salud de la población, etc.? 

SI ( ) 
NO ( ) 

Qué tipo de información ha recopilado hasta la fecha? 

19.- ¿ Se ha desarrollado en dicha institución alguna

actividad de capacitación de personal docente? 

SI ( ) 
NO ( ) 

Por qué? ----------------------------------------------- 

20.- Señale cuáles fueron estas actividades ( Se pueden

escoger varias alternativas y precisar cuando sea posible el

número y el tipo). 
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ACTIVIDADES

1
NOMBRE ICuántasvecesse DURACION

1
Cuál fué suparti- 

impartió cipación ( conducción

y/ o promoción). 

a) Seminario

b) Talleres

c) Cursos

d) Conferencias

e) Laboratorio

de Microense- 

ñ orza

f) otros

21 .- ¿ Ha estado colaborando en alguna investigación

sobre diseño de planes de estudio?. 

SI ( ) Diga el titulo

NO( ) ------------------------------------- 

22.- Posteriormente al curso, ¿ ha tomado alguno re- 

lacionado con el tema de diseño de planes de estudios? 

SI ( ) Señale cual

NO ( ) 

En donde: 

23.- ¿ En dicha institución, han estado colaborando

otras personas que se dedican al diseño de planes de estu- 

dios? 

SI ( ) Indique cuántas

NO ( ) 



III. EVALUACION DEL CURSO

24.- La trascendencia de los objetivos de aprendizaje

del curso le pareció: 

Muy grande grande regular poca

Comentarios

25.- Al terminar el evento, los objetivos de aprendi- 

zaje se alcanzaron: 

Totalmente en una buena parte

en una pequeña no se alcanzaron

parte

no se acuerda

26.- La metodología utilizada en el curso fué: 

muy buena buena regular mala

27.- La capacidad del personal docente del curso fué: 

muy buena buena regular mala

Comentarios

28.- ¿ Cual fué su impresión general del curso? 

Muy buena buena regular mala

Comentarios
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29.- ¿ Qué sugerencias haría para mejorar , curso

en cuanto a: metodologia, organización, persurial docente, 

enfoque y

30.- ¿ Qué aspectos del evento le fueron más útiles

para el desempeño de su trabajo? ____________________ - 

31 .- ¿ Qué aspecto recomendaria que se incluyera en

el curso para el mejor desempeño de las actividades de los

futuros egresados?. ____—__—_--_ 

CUESTIONARIO PARA EGRESADOS QUE NO CON- 

TINUAN EN ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO CURRICU- 

LAR. 

1 . - Funciones actuales: ________________ 

2.- 2.- Explique brevemente, las razones por las que dejó

de trabajar en diseño de planes de estudio

3.- Bajo que condiciones regresaria a trabajar en el

tema ---------- 
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CUESTIONARIO PARA EGRESADOS QUE HAN

CAMBIADO DE INSTITUCION PERO QUE CONTINUAN EN

ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO CURRICULAR, 

l.- Señale el o los cambios de institución y las fe- 

chas correspondientes --- 

Institución Fechas

2.- Explique brevemente las razones por las que cam- 

bió de institución

3.- ¿ Considera que el curso influyó en su cambio? 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué? 

Forma adaptada de: Evaluación de los Talleres de planeación

y Administración de la educación para la salud. 

Depto. de Planeación Educacional, CLATES, A. C. 

S/ f. 
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A P E N D I C E

Guia de entrevista inicial
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GUTA DE ENTREVISTA INICIAL

1.- Nombre del participante

2.- Feciia de nacimiento ___--- 3.- Lugar ------ 

4.- Sexo ( F) ( M) 5.- Nacionalidad

6.- Profesión

7.- Institución en la que trabaja _______________________ 

8.- Puesto ocupado ----------------- 

9.- Ciudad

10. - Pais ----------------------------------------------- 

11.- Dirección Particular

12.- Teléfono

13.- Dirección en México durante el curso

14.- Teléfono

15. -¿ Cómo se enteró de la existencia del curso? 

16. - ¿ Tuvo problemas para inscribirse en el curso?. Especi- 

fique cuáles fueron: 

17.- 17.- Describa la información que tiene en relación con el

curso, en cuanto a: 

a) Duración

bj Contenido
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c) Dinámica

d) Resultados

e) Calidad en general

18.- ¿ Cuál es la principal razón por la que quiere partici- 

par en el curso? 

19.- ¿ Qué espera lograr al concluir el curso? en relación

con: 

a) su persono

b) su institución

c) su profesión

d) otros, señale

20.- ¿ Tiene interés especial en que se trate algún aspecto

particular del tema del curso? Si ( ) NO ( ) 

Cuál? ----------------------------------------------- 

21.- 21.- En el desempeño de su trabajo como diseñador de planes

de estudio, tiene algún problema que en especial quisiera

tratar de resolver por medio de este evento? Si ( ) NO ( ) 

Cuál? 

22.- ¿ A qué atribuye ese problema ¿ se está haciendo algo

para resolverlo? 

23.- ¿ Podría exponer brevemente como piensa que se podría

resolver ese problema? 51 ( NO ( ) 
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Nombre del Entrevistador

Fecha

Forma adaptada de: Guia de entrevista

Taller de Planeación Educacional

CLATES, A. C. México s/ f. 
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