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INTRODUCCIÓN 

•Q¡u W c .. ú .. ni: á• lÍI ucau:t:a a.qnr. aI apniM'~.Jl IÍ• t:a li&ui.J 
y ncú t:a .iw~n-· s.rti6rr, liraDi•fMlTÚiuÚro ieam11'0·. 

Sranur. J84Z 

La sociedad ha creado la institución escolar con el fin de asegurar la continuidad social 
mediante la transmisión de la cultura y sus valores esenciales. siendo en este sentido y 
como sistema social objeto de innovación y cambio continuos. 

Sin embargo, es necesario considerar que todo cambio e innovación educativa es muy 
compleja porque ocurre a diferentes niveles. a nivel de los individuos a los que está 
cantbiando o que están cambiando a otros. a nivel institucional. de la comunidad y del 
enlomo más amplio, por lo que algunas innovaciones resultan aceptables en tanto que otras 
entran en confl•cto con valores existentes (Morrison, 1978). 

Es muy raro que las innovaciones se establc7.can sobre la base de sus ménlos conocidos. 
Existen muchos factor-es que dificultan el catnbio. entre ellos: la resistencia de los 
profesores a nuevos rnCtodos. la ausencia de individuos como agentes de cantbio y de 
información referente a nuevas posibilidades en cuanto a contenido de curriculum y a 
métodos de enseñan7.a y aprendi:r.aje. la multiplicidad y contradicción que existe en 
ocasiones. de los objetivos escolares. la falta de recursos disponibles para explotar los 
nuevos métodos y con ello insuficiencia en las recompensas destinadas a aquellas personas 
que están suficientemente interesadas y entusiasmadas por innovar. todo esto aunado a la 
dificultad para demostrar de modo concluyente que un mCtodo de enseñanza o de 
aprendizaje es mejor que otro y la falta de ímpetu para reformar. 

El factor principal para que una innovación funciones. parece ser la importancia que se 
atribuya a las ventajas que se prevén en comparación con las arl"lenazas que suponga el 
cambio a Jos ojos de las personas directamente afectadas. La dificuhad de un cambio en 
materia educativa radica en que además de involucrar. objetos físicos como edificios. 
unidades escolares. laboratorios. equipos. libros. materiales, etc .• involucra también a 
personas en cuanto que éstas se pueden ver precisadas a alterar su modo particular de ver 
las cosas. asi como sus hábitos. Nos enfrentwnos as{. con la diferencia esencial que existe 
entre cambiar cosas y ~arnbiar personas. y es imposible pensar que los mismos 
procedimientos sean adecuados para ambos aspectos. Ante esto, el cambio es 
inevitablemente lento y si se fuerza demasiado. el resultado suele ser que se desarrolla una 
oposición y una resistencia aún mayores (los profesores suelen resistirse en especial. a 
cualquier cambio -bien tocante a disposición de la clase. a métodos de enseñanza y 
aprendizaje. o a materiales- que les deje con un control menos de su propia aula). 

Son naturales las actitudes y cornportantientos tendientes a resistirse al cambio y. de 
acuerdo con Morris ( 1978), dado que no es posible producir un modelo para la realización 
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de innovaciones en el cantpo educativo. es necesario considerar al menos 1os factores que 
parecen favorecer o dificultar cuatquiel'" cambio duradero. factores positivos entre los que 
están: calidad probada. bajo costo, fraccionamiento en partes de 1a innovación a1 
introducirla, facilidad de comunicabilidad, poca complejidad, contar con lideres o 
patl'"ocinadol"CS poderosos, una escuela u otro entorno institucional favorable en vez de 
neutral o con inhibiciones, compatibilidad con los valores y practicas de los qu1enes lo van 
a adoptar, una mezcla eficaz de ventajas y dificultades, buena disposición para el cambio de 
parte del sisten1a o grupo dcst1natarios y que la innovación propuesta resulte apropiada para 
la comunidad circundante. 

A pesar de esto, de acuerdo con Wittwer ( 1972). parece existir unanimidad en cuanto a ta 
necesidad de una transformación profunda de la enscnanza en el sentido de una 
diversificación de los métodos, ya que la función de educación no puede limitarse a la 
instrucción, pues el hombre no puede reducil'"Se a una máquina que aprende y produce. En 
caso de encarar una simplificación cuantitativa de los conocimientos por asimilar. ha de 
afrontares paralelamente, una creci.cntc complejidad cuantitativa. y sobre lodo cualitativa. 
de los medios destinados a hacerlos asimilar. Esta creciente complejidad en la transmisión 
llega incluso ntás lejos. en el sentido de que no se contenta con una buena asimilación, sino 
que opera para que esta última desemboque en la explotación lo más amplia posible de esos 
conocimientos, explotación que conducirá con frecuencia a ponel'"los en duda, a encarar su 
modificación en el sentido de un nuevo progreso. La supresión de las presentaciones 
dogmáticas contribuirá n estimular los esfuerzos intelectuales de los docentes y de los 
educados, y a asegu.-ar una mejora comprensión de los errores. de los prejuiclos, de las 
insuficiencias de unos y de ot.-os. Mediante este abandono de los métodos simplistas y 
rígidos de la pedagogía l1"adicional, se cstar.í en condiciones de supcl"ar el dominio cstl"ccho 
de la instrucción para elevarse al de la educación. 

Ahora bien, considernndo estos aspectos referentes a la innovación y cambio en la 
educación y principalmente a los métodos de ensei\anza es que se presenta el ABP como 
método de enseñanza al tema ti vo a1 modelo de enscftanza tradicional. mencionando a 
continuación la metodologia que se seguirá a lo largo del presente trabajo en cuanto a su 
caracterización y análisis. 

J. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dada la importancia de desarro1lar una educación que satisfaga las demandas de la 
sociedad, y observando las caracteristicas particulares de la ensetiianza en México. en 
cualquier nivel pero especialmente a nivel profesional. es necesario plantearse metodologías 
alternativas o estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras más eficaces. que 
pl'"omuevan la adquisiclón de conocimientos. habilidades. actitudes y valores que requerirá 
un individuo o profesionista al enfrentar tanto su vida cotidiana como profesional. En este 
sentido y en el contexto mundial se ha propuesto la metodología del Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). corno una opción viable para la enscftanza de la medicina (aunque no 
exclusiva de esta profesión). por ello el presente trabajo se plantea la necesidad de 
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analizar esta metodología, sus ventajas, y supuestos teóricos .. d1..' manera que pueda 
concebirse como unn alt1..·rnativa al modt•lo de enseñanza tradicional y adaptarse a las 
características particulares de la cduc<1ción en nuestro país. 

2. OBJETIJ"O.\~ 

Los oh1cr1vos que p1etcndc cuhnr el prc.scntc trabajo son· 
l. Analizar los supuestos teóricos que funda1ncntan la rncloLloh)gia del Aprcndi.1:a1c Basado 

en Problen1as (ABI'). 
2. Analizar esta rnctn<lología en la cnscfi.anza (ABP) corno altcn1at1va al n1oddo de 

enseñanza tradicion<1l. 
3. Desarrollar algunas considcraciorH.:s para una propuesta de instrurncntación de la 

metodología en el plan de estuLl1us dt.: la carrera de Psil.-·ologia, cspccíficarncntc en el área 
de Psicok>gía de la cducaciún 

3. JUSTIFICACIÓN 

En las escuelas dt..: n1eJ1cina :>l' han nhserv;1ol<) v detL·ct.1do ciertos aspecf ... )S r1·t1hlt•1n:'tticos d<.: 
la cnscftatu:a que han dctt•rn1111ado un n1ov1nllc1110 de ca111h10 curT1cular (Schrnidt. 1990), 
entre ellos se encuentran· pasividad e insatísfacc1~·,n lo.> alurnnos~ escaso contacto con la 
comunidad y con la medicina de pn111cT 111vt..:1, cnsc11.in.t:a fragrnentada en disciplinas sin 
contacto entre ~i; d1sociación entre Ja cnsc...·f1arv . .:i clínica y la.s cit:ncias básicus; bajo nivel de 
aprcndiz<1jc de hahili.Jadcs, ;1ct1t1alc:, y dt..:~tn:7<.ts 1n<lispcnsablcs para un ejercicio 
profesional de calidad; proceso de cnst•ñan?.¡1 Cl"l1lraUo en el n1ac.:stro y no en el estudiante; 
un gran nU.n1cro de clases y un alto consun10 <le: ticn1po en el aula; Cnfasis en el estudio de 
las cnfcnncdadcs y no en su pn:vcnc1ón y/o la preservación de la salud. y aprendizaje 
pasivo. repetitivo. con pobre estin1u:aeiíln del raz.onamicnlo cllr11co y del juicio critico. 

Aunque en realidad, pucd~: Jccirsc que estas situaciones problcmát1cas, no son exclusivas 
de la cnscftanza de la medicina, sino 4ul· son comunes a los distintos niveles y modalidades 
del sistema educativo en nuestro país. 

Ahora bien. dentro de este r11ovin1icnto de can1bio, se han propuesto varias altcmalivas de 
solución. una de ellas es la rnctodologia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

El ABP es una estrategia educativa que presenta tres implicaciones trascendentales para la 
educación rnédica. La primera se refiere a que no se trata de una tCcnica o proccdin1icnto 
auxiliar dentro del annamcntarium docente, sino de una estrategia o modalidad educativa 
que afecta la enseñanza de la medicina en su totalidad, integrando los contenidos 
fragmentados en las diversas disciplinas del curriculwn. La segunda es que constituye un 
esquema alternativo al modelo educativo tradicional o convencional de tipo magistral; la 
tercera implicación es que después de haber evolucionado en varias escuelas de medicina~ 
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aparece corno el instrurn<.:ntn de ca111hio rnás 1n11w111antc en la educación rnt·dica dcspu¿·s de 
la rcfonnu ocurrida a raíz del infom1c FlexncT a principios de siglo y que aún domina a 
nivel intcn1acio11al lNe"""'hlc y C'la1-kc. l 98Cl). Corno ya se mencionó. 110 es u11a estrategia 
exclusiva ck la profesión n1édica, sino que e~ apilcahh.: al rcslü <le las c1cnnas de la salud y 
en general a las profesiones q1or ej1.;111plc' 1ngen1cria, qui1111c:..i. . .td1n1111strac1ún. psicología. 
leyes. etc.) cuya íunc1.._·,11 pnn1nnJ1.l\ e~ rt..·s,,h·t..-r proh1L:1n.1>.; ..:;in .._·n1har!_'''· deh1d,i ;1 que o.;u 
desarrollo se h¡¡ 1·ealizadn en el c<unp.._, profl'SllHlal de LI n1ct..licina. a lo l.tq_;u de est..: trah.1Jo 
se hará n.:1"1...•rt..•ncia prin1"rd1al111..:.11te a 1<1 t..'llS< . .'f1an/~1 tnCd1ca. para finali/at- con una propuesta 
dt..• ap11caciún pa1·a el área de la P-.1cnlngí:1 de l.1 cducaen.H1. 

Por últ11nn, convi..:111.: seil...1.lar que t'Sla tl\L'todologia ha s1dn an1pl1an1L·nt1.· c~tudtada a nivel 
rnundial (Vernon y Bl~1kc, 19c).l), y de acuerdo a las vcntaJa.S que las 111vestigac1011t:s 
rcali7.adas al respecto sustentan, y a \as dcfici1...·11cias típicas di.: la cnseflan7a nhscTvadas en 
nuestro país corno son la falta de aplicación .Jcl conl)citnicnto y la ..:scasa con1prcnsión y 
asin11 lació11 de los rnisn1\)S, se propont..· <.:sta n1etodologia corno altcn1at1va ante la necesidad 
de in1plen1entar tncdidas novedosas y cficact..•s que pt.:rn11tan superar 1.1lcs dt..·fii.:icncias. J>or 
lo tanto, es necesario analt?ar los supu~·>.tns. principios y lilosotia subyacente al ABP. con 
Ja finalidad de contribuir a d..:san-olla1 un 1unddn de aplicación adaptado a las propias 
características y ne1...'CS1dadcs de nw.::str" s1s1cn1a cúucatiVll y cnntc,tn ~oc1ncultural. En este 
scnltdo otro d<.: !ns pn1p,'1s1tos del p1·cscntc tr:::ihaJn prclcndc coadyuvar a d1fun<l1r 1~1 

rnctodolugia d<:l ABP ··nn tn.._jas J¡¡!-. herr;_irn1cntas necesarias para su 1n-;tn1n1t..•ntac1ún. 
presentándose Ct)lll•) ~1lt<.·n1al1'-·a al 1nodel•1 de ensef1a11'./a trad1c1<1nal, y anali.t.ar su 
pnll.:nc1alldad con base en sus fund:11nt..·ntns 1có1·icn~ y cxpericnc1a~ cdu1...·at1v.ts desarrolladas. 

4. DL::..'SCRIPC!Ól\' DI.:..' Lo ... ,; Fl '/\'D. L1Jf:'i"\'TO.\' BAJO LO.\' CUALES .S'E ABORDO EL 
PROllLE1\fA 

Los principail's aspcctns de cstc.i 1nvcst1gaci1)n docurr1ental, se ahordaron baJn c.;J enfoque 
cognitivo-constn1ctivista pnr considcra1· que de i::I se desprenden en gran 1ncdida los 
fundamentos principales de l<t n1ctodo\ogía del Aprendizaje Basado en l'rohlc1nas, es por 
dio que a travCs de este (_·nfoque se anali?.aron los supuestos de la mcto<lologia. así corno 
las recomendaciones para su aplicación. En la concepción constructivista, se considera que 
los alumnos aprenden los contenidos escolares (conceptos, pruccd1n1ientos y actitudes) 
gracias a una proceso de construcción personal; es decir, el alun1no al aprender elabora una 
representación personal del objeto de aprendizaje. utilíz.ando sus conocimientos previos. 
reorganiz.iindolos y enriqueciéndolos. y desarrollando habilidades autocstructurantcs de 
aprender a aprender, por lo cual se concibe al aprendiz corno un construclor activo de los 
contenidos educativos y no sírnplcn1cnte co1no un ser reactivo en el proceso de cnsci'ianza y 
aprendizaje. 

En particular ctCntro de las líneas de investigación co&,>nilivo-constructivista que se 
abordaron, se encuentran la solución de problemas y sus implicaciones educativas, la línea 
de trabajo de expertos y novatos, y las aportaciones recientes desde Ja perspectiva de la 
cognición situada. 



INTRODUCCIÓN 

5. ESTRATEGIAS Y/O !tfETODOLOGÍA A SEGUIR />ARA EL ANÁLISIS E 
INTEGRACIÓN DE LA 11\'FORJllACIÓ,"\' 

A continuación se describir,\ bn ... "\.'ellH:nt<-' d L)rdcnanlÍcnto tcn1ático del pn:scntt: trabajo asi 
corno las estrategias para rcc.ihar infnnnac1ón y las fuentes de dnndt.~ se obtuvo la misma 

Con la finalidad de cubnr lo~ obJct1\·o-., pla111c~1dos en csla 111vcstigación se revisaron y 
analizarán los siguicnto:::s aspcct1>~ 

Capitulo 1 El carnhin en la c11st:1-1a11/a •k· !.t 1nct.hcina, co1no orig(·n del i\prcnd1zajc 
Basado en l'r1~hknt.1~ l·n cstc apanado se conH.·ntan algunos aspectos c.h: la 
cnsetlan.?.a de l.1 111cd1cina que han pror11ov1do catnhios curriculan:s y las 
propuestas surgid.is a partir de ello, con10 origen <le la metodología del AI3P. 

Capitulo II. En es11..· apar1ado se ahordar;:ln los cnfoqut:s lcóricus que sustentan el análisis 
de la ni.ctodologia. las 1nvcstigacioncs que se han realizado en ellas y la 
rnancra en qUL' puedl·tl fund.1n1cntarL1; l.'11 c~tr.:: c;_ipituln se rcvis;:in los 
estudios sobre la SoluciLH1 de Prohlcn1as y su implicación en la EducaciOn 
(dcsdt: su cnfrn .. .¡ue general y cspccifico dt: c.:onocnniento~). el enfoque de 
expertos y nnvatns; l;J ap1ox1n1ac1ón de la cognición n el aprendizaje situado 
y la aproxi1naci.)n constnict1vista del conoci1nicnto. 

Capítulo IH. El Aprcnd1.r:11c lLis;uld ("!l Prohkrnas. Se .1hnnl.1 la nit .. •to<lnlogía C(Hnn se ha 
desarrollado t:n !,1-.; escuelas de r11cdic1na. con sus cornponcntcs (profesor. 
alun1110 y grupos dl· tnihajo), pr111c1plos y fi.H1dan1cnlllS cognitivos. los 
aspectos refetent<..:-.; .l la cvaluacion dentro dt: la n11sn1a (técnicas y tipos de 
e1i.aluación), el r:t/onan1icnto clinico, las cxpt:ricncias curriculares y di.! 
investigaciú11 en uni1i. 1..·rsidad<..:~ extranJc1·as, y los requisitos para 
aplicac1ón. 

Capítulo JV. Por tíltin10 Sl~ .-thl~rdanH1 la~ conclusiones rnás relevantes sobre la 
investigación y se n.:al1.1:ú una propuesta para la aplicación de la rnctodologia 
en 1'1 carrera Uc Ps1cologia en el área de la Educación. 

Debido a que la rnctodologia del ABP ha sido desarrollada en c1 área de la medicina. la 
información se obtuvo principaln1cntc a partir de algunos bancos de información de 
medicina y educación como: 
-MEDLINE 
-ERJC 
-PSYCLIT 

Libros y publicacmncs periódicas obtenidos en las siguientes bibliotecas de la UNAM: 
Facultad de Medicina 
Facultad de Psicología 
Biblioteca Central 
CISE 
CICH. 
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Y de algunas l Jn1vcrsidadcs que h.1n dt'.:satTl)llado su n1ctodologia cotno: 
-La Universidad de Mcf\1astcr 
-La Escuela de f\1cdicina 1 iun1a11a de f\·f1d11gan 
-La Universidad dL· r-..1tlstncht 

Entre las puhlicacionL'~ pL·r1ód1c.h quL· S(" co11sultaro11 cstún· 
Joumal uf l\-1cdu:al J-:duca11-.H1 
Acadcrnic f\1ed1L·1nc 
Mc-dical Tcachcr 
Canad1an f\1cd1c.il ,.\sSl)Cl.tlll)Jl J•)11n1;1f 
Joumal of f\...1c-d1cal Educa11on 
Tcaching and Lcan11ng in f\1cd1cinc 
Joumal ofNurs1ng Educa11on 
British l\1cdical Journal 
Educational Psycholog1st 
Educat1onal Tcchnology 
Educational Rcsearchcr 
Arncrican Psycholne1st 

~~~~~~:~lj~¡~ ~~~~l7~~~Í·:~c;]~i~lL'r.d \ /\pliL·:.<LL1 

()nrnl.Jr .i.í hom(,r,. ..t [''1.J<lr.J~· t..: .J.-¡•rrzd'rnn . ..: (,1t.1{...: {..¡ /'•~rf1t'l/>JC1<;t1 tut.1fy rons, 11•nu 

ln.fuora( s•qrt.~ J .¡1..1.r .<r rn_s.·nr. JI' 41~. 'l'(rnr y Jr '-'-~<•11Jr¡r J Ji mumo 

•l'onrraf 1nar~.,.f1..1.t>Jrrntr ,1f n,·Jg<' a"r t<>m..tr JÍ'i"JJh'""• y f"<>r {o to.1nt<• '1-;. ,...,~p<>ru...:61(.:;.:znr 

•lksJrnJílJr f.is ~-o.1¡>.i.cr..fJJr1 qur pJJ"t' r{111div..fu" o rf¿IT°Up<' 

Lo.1 6Us.¡1..1.rJJ C<>mún ,:ir W fi6rnJ,f. ,-.~m<• r.i.,..ino po.1ru ÚJ pümto.uf. 'L<T<>. rn -.t'::c .ír nwnUn<t'rÚl 

contrudin 1ón rnrrr rf r.(,.,·J.íi.>r y rf r..f"'"º'"·.f<', 111JtJurJ rf áWÍO¡¡eo que fJ. r?.JUrú-.. s,,tuf . .utonamrnr .. 

. _;Tfl-'..trr::. :Jí. y <Prr<J.Ü.J. '/\t., 1975 



CAPITULO 1 

"ORIGEN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN 

l\1EDICINA" 

Está por dcrnás y sobrepasa los lim111..'.::; d..._·J pn.:~cnll: capitulo, habl:ff de la i111portancia y 
función que Ja educación prot"es1nnal t1cn..._· en una sociedad en cuanto a la satisfacción y 
cumplimiento de sus necesidades, sin crnhargo, es necesario cons1dc1-ar con10 aspecto <le sunia 

importancia rcali;? . .ar una cnnstanl<..· y pn1ft1tHla ..._•valuac1ún piira rnantc111...·r <.1sí la adccu<.ición y 
coherencia entre an1has. 

Particularmente, la proícsii\n ITIL~d1c.i. y pnr l<l tanto la cnscña1ua de la 111c.Jicina, JUCga Ull 

papel rnuy 11npurt¡ullc cn cu.1h..¡uH_·1 socll:dad debido a \.is 1n1plicacioncs y hcncfic1os 4uc.: 
puede rctrihuirlc en el án1bttu do: la salud. Por ello, es nccesanu una rctlexiún constante que 
considere para la cnsc!lann1 1..h: 1:1 111ct..ilcln..1, t;:uito los a\:an..:cs t..;lJ cduc;.u. .. ·1nn. cun10 Jos ava.11ccs 
en la disciplina rnisn1a y hi.s 11c1.:csabdes sociales en el <irca de la salud, que son en realidad las 
que 1o justifican y en aras dc la<> Ljuc hay que crear C'\°)ncicncia en los n1L·dicos y profesionales 
de la salud, para prornovcr un n1c1or scn:icin a la sociedad. 

En el presente capítulo sc n1cm.:Íllllar;'1 hr1..»1:uncntr.: c-u.:'1\ ha sido el c.:unino que l1a ~cguid0 la 
cnscfiai1....:.i proft:s1unal de b 11H:d1c111a en ArnL·rica, Jos pn .. lblen1.1s a los que se ha cnfn.:nt;:HJo y 
las soluciones que si.:: plm1tc.u1, pan:1 posteriL)nnente exponer c:.:J porquL· se propone una 
rnetodologia de aprenLlizajc (l una cstratC"gia educativa con10 el .1\.prcndi:r..ajc Basado en 
Problcn1as (ABJ>) c..H110 ,lltcn1at1va de enscfl<mza para las ciencias de las salud. 

1.1 PERSPECTIJ. A IIJSTOR/CA DL~ LA l:.:NSE.t\i.--11\'ZA DE LA Jt.fEDJCil'VA E/V 
A1'CERICA 

A continuación citarcn1os a n1ancra de n..:sunH~n. algunos eventos que analiz."l Fan1s·\vonh 
(1991) desde una perspectiva histórica y que rnarc~rn c<.Unbios importantes en la educación 
médica en Estados Unidos, puesto que en b"Tan medida han influido en la cnscf1an1..a de la 
medicina a nivel mundial y de manera particular en nuestro país. 

La p["cparación que han t<.:nido Jos n1é<licos en América <lcsdc hace 200 años, se ha 
transformado. en &,>Tan parte con10 resultado de los avances científicos. pas::tr1do de una 
formación en la cual existía una relación de tutoría personalizada (médico-estudiante). a una 
preparación impersonal, en la que los estudiantes son parte de un proceso masivo de 
formación. Desde la perspectiva histórica con que se obscrvrui estos crunbios. se ha 
contemplado que los contenidos de las ciencia básicas, y la mcmori7...ación de 1os aspectos 
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teóricos de la n1cdicina subcstin1aron el Jlanrn.do "arte" de esta profi.!sillll, y t'<Hllc) resultado los 
estudiantes se cnfrenlaron a una gran ca.r1lidad de 11cchns 1rrcl1..·vantes que r1c) u1il1/a11 \) util1/an 
n1uy poco en su práctica profesional. 

En esta 1111sn1..i pcrspccll'\ a. se ¡iucdc decir 4ue L'll la ..::pnca de id Re'\ n!ucuir1 lndu~tnal '.->C' 

detectó una aparente correhtciún inversa entre i.-..~ ,1v;u1Les en L·1enc1;1 :'.'- leL'rh•l•'!-!-1;1 c~•n la~ 

habilidades pr•"icticas o clin1cas dL· In~ n1...::d1cns 

E:n la época de la c:oln111.1, la f\.ln11.tCILHl lh: ]ns 111éd1c11<.; conslal)a de -l ail<l~ (1.:011111 rnín111H1•. y 
se basaba en J,1 ohscrvac1on y sup~n:1siú11 directa de un 1111.'::diL'O 1nicntras CJeicia su pr;:ir.:tica 
profesional. Es dc(,_~ir, cnns1slía en l1hserv;;tr al tutc1r, cuya ti1nción era h1 uJLLtrlc al cstud1a11tc 
los recursos necesarios para ;lprcndcr, adquiriendo la cxpci-ic11c1a que neccs1taha a travCs dL· su 
propia prúctica profl:sional e infr1nnación a travCs de sus libros. Nn t.:'\lstia 11n entrcnarnientn 
fonnal para los tutores, sin1plc1ncntc su papel principal cn1 ser n1(ldclns pa1a los c-studian1c-s, 
tanto en la uti!i;..-ación del conoc11n1cntn. corno en el !talo l'llll !ns p.1cicnl'-''.-> 

f)c este n1ndL~lo dt: cnscí'lan;;.a tan L"-.;itnso, se Ctlns1deta)l cnnit1 !~1ctu1c~ cl:nL''.->, el 1nl(Té'> del 
tuto1· y su supcn. 1s1t1r1 per.-;<in.il1..-·.~1d.1 p~u-a L'llll los alunu1os 

Los avances que lUV\) l..1. ciencia cn l<lS Jos siglo:; post(.TJO!·cs, pr<l\l1c:un11 que lucra 11npnsihl..: 
para los tutllres pLlSccr ll)dos los connc11nientos ex1stcnlcs en el área de la salud. pnr ello :-.e 
hi.l':o necesario un pcrí(1do de por Jo n1cnns H rnest.:s dc instn1cc1ó11 p1c\·1:1, cons1<lcrúndnlll un 
requisito i1H.1ispensablc para los cstudi~uHL·~ que 1n!:_',rcsar:tn a la.>. F~>cuL'la.-; <.h: l\1cdic1na 

l~n un principlll, 1..·sta etapa fue 1nuy \·;1!1os.1 y cnriqucc1l·) notablL·111c11tc el progra1na pr;.'1ctico. 
se convirtió en un intento forrnal para la preparación <le los n1é:dicos, ya que a través de Jo.-; 
cono'-·irniento de anatornía, lis1ología, los f'undan1cnto~ científicos del ra?.onan11l·ntli 
diagnóstico y los proccdirnicntos terapéuticos, los estudia111c~ sL· podíun aproxin1ar con 111a" 

hascs y de n1ayor calidad a resolver lo~ problcn1as de los pacientes De csl.t 111ancra. Jos 
estudiantes descubrieron la oportunidad que se les presentaba d..:: aprender y entender 
consultando a los cienlíficns (teóriL"OS), soh1·c los procesos o fenü1ucnos qui.: enfrentaban en 
las sesiones clínicas tulorialcs, o a los clínicos has:indosc en los prohlcma.s ck los pacícntcs. 
sobre conoci1nicntos que adquirían de rnancr.t lt.:órica. 

Posteriormente: la legislación en cuestiones de enseñanza, ord~nú que el periodo instrucc1on 
fonnal se an1pliarn a 2 ar1os, reduciendo un SO"lQ el tiempo que los estudiantes ocupaban con 
los tutores en la práctica clínica, por Jo que la experiencia adquirida disminuyó 
considerablemente. Con ello, ante la necesidad de estandarizar la c:nscña:u .. a fonnnl, se 
desarrollaron evaluaciones n1uy largas. para lus que los estudiantes tuvieron que: invertir un 
tiempo considerable en su preparación,; aprobar los exámenes desde entonces, se convirtió en 
la principal dctenninante para la graduación. más que dcmostr •. tr competencia en las 
habilidades clínica...:;. 
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En 1870 para que los estudiantes pudieran graduarse oficialmentc. se re.queda, una especie Uc 
estudio in<lcpcndicntc. que consistía en la obtención de un pcnniso para la bihlintcca del tutor 
y la expedición de un ccrt1ficadn en el que se contahili.1'-aba el t1ernpo que en ellas dc<l1cahan al 
estudio. Entre las con.secuencia~ que dcrivarun de tal requisito. l;i principal fue q11t.· el ni\'d de 
con1pctcnc1a decren1cntu 

Es por esto que las cscu1...·la.-, de 111cd1c1na tralan"'n <l1...· soluc1<Hhtr el prohlL"n1a st.•parand~1 el 
curnculun1 de las cicnc1a.o; fJ{tSIC.iS dc l.i 1.:línica. Cllll\'Jrtit!ndns,: el pnrncn1 t.'11 un,t f.1sc pre\·1a, 
rnás que en el ennque •. :irniento (h: J¡¡ c.\.pe1·1cnc1a clínica 

Cuando las sesione~ clttucas Cl)ll !ns tu1orcs disn1inuyerun. lus l..'.:Stu<l1~u1tcs penlicron intcn'.:s 
por aquello que los cientifícos podían cnscñarh.~s. crunbiando su fum.:ión que era de recursos 
para el aprcmJi/_ajc. a ser responsables <le decidir lo l.JUe lo.s cstudianles debían sahc.:r~ niientra..<; 
que los estudiantes en ,:ez de recibir una instrucción pcrsona)i7 __ .ada t."n las áreas prácticas dc la 
n1cdicina. fueron ohjctl) tk eficientes, 1rnper~onaks y didúclicas ci;lscs expositivas de los 
c11.·ntífícos. 

Con10 eJcrnplo •. h.: L1 s1tu.1C1un nnper.J.Hle. U1etnek ( 1 l)57>, en Farnswonh. J ()<J 1}. lkgU a declI'" 
que el objetivo de las f<.tcult<.1dcs o esctJclas <le rncdic1na era cnseñ.ir 1natcrias. nn fonnar 
alurnnos. Los departan1cntos (organ1z.ación adrninistrativa que su ut!liI.a en la rnayoria de las 
escuelas dt..: 1nc<l1cina para agn1par las disciplinas) cn1pc.r..aron a actuar indcpcndic11t1.·nH:ntc. 
gcncr.mdo su propio cumculurn y sisll.."n1a de evaluación. Desde entonces. la preocupac1ún dc 
la facultad se d1ng1ú a ]ns irneresf.'.'.S personales y/.-) dcpart.<u11cnt.alc.s de la 111stituc1ón. sin pnncr 
.:n consi<lcracil:Jn ~u pos1hh: inefic~1cia r-:1 cstudi•u1te y.i no tenía ªP<'Yº dircc10 del tutor, ni 
S1<..¡uiera para 1ccnrnc1Hiarl..: 1.·l tipo de Ír?::.:ln1cció11 que debía lener de acu~1·clo a la cspeci.alu..laU 
que deseaba practicar. 

Muchos rnédicos clín1cos bnllantcs. fuctun contratados dt: tic1npn •.:urnplc!o en las 
Universidades o Escuelas de !\1edicina para dar clases. en Ve/. de ser g11ias p;ira los 
cstudiant1.·s, corno lo hacían en las tutorías. 

Con respecto a los n.:sultados que esto provocó. Chap1nan ( 1987) corncnta: "J,:i respuesta 
intelectual (es decir, los n:sultados), para la gr3Il c:mtidad de tiempo y recurso~; acadCrnicos 
utili:r..ados es sorprcndcntcrnente pequeño. no es comparable con el esfuerzo y recursos 
invertidos" (p. 174). 

Al final del siglo XIX. se reconoció la inadccua<la calidad de muchos médicos y su excesiva 
cantidad (Farnsworth. 199 l ). 

La Asociación Arrlcricana de Medicina. tomando en cuenta las dcnlUndas sociales, estableció 
el Consejo de Educación Médica en 1907. Dicho consejo inspeccionaba y evaluaba más de 
160 escuelas de medicina; Ja publicación de los resultados de éstas evaluaciones, logró que 
muchas escuelas cerrar-J.Jl o emigraran de los Estados Unidos. medida cor.. ta que se observó 
una mejora en la calidad de los graduados. 
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De acuerd<-. con la Asociación An1cricana de Escud.:L'> de r..1edic1n.t, el ConscJLl c:.tahJ.._•c10 un 
tninin10 de ::! at1ns de preparación (C'OIIC'gt..·) para la ¡uhnis1ó11 <k los L"Studiantcs a las escudas 
dt! medicina que fueran aceptadas por el nusnh.., C<lll.'>C'_IO, .1scgur..lndc._1 L'Oll e;,tL· n~qt1e1·1n11ent1' la 
calidad de lns graduados (Rcfonna que inició antc:..:s de l'>l()) 

En l9lú se cstable..:ió el F.xa111cn Na .... ·1on.tl dL· f\.1ed1(·ina <Nat1c1n,tl H11,ud o\ '.\1cd1L..d 
Exa.inincrs. NBtv1F) con l:.i finalidad de establecer· p;11r,1nes de 1..·unlr\)l ~.ih1 e la L ahd:id F-.,ta 
estrategia a.._<;cguró la ho111ngctu.:idad 1ntt·k·.:1ual l<Hmquc en cierto !:-'tadLl Llet"1v11..·11tcJ de \th 
mCdicos en este p.\Ís, ;-,.1 que JlL"rstsltn la subrc.._·arg<1 Lh· cla.SL':,. y la f-iu-..;t1ac11111 d,_· In~ 

cstudianll:s al no perc1h1r Ja r,_·\evan1..·1a de la 111lu11n;tc10n de l.i~ c1.:nc1as h;il->1L·.1s. "! 1t~1n.1d.1 por 
su falta ...te asociación cnn a:spcctL1s cl1111cos, es d.eL·tr. ctHl su práct1c.1 rL·;1l 

La cnscñan7a de la clin1ca sigue li1111tada a 2 ~1flos, y ap:u-cL·1..:n Lis l"l1ah1..·1nnl-~ cnuc la8 
escuelas de 1nc<licina y los hospitales o ct:ntros 1ncd.11:os, en las 411..: h•s csttH11ant..:s se 
convirticrl.1J\ en las pcrsnnas que "hacen el traha_in" cuando faltan profes1onalL'S o cuando éstos 
son insuficientes, cs decir son lüs rned1.i.tlL)res L'ntrc o.:\ n1 .. '-d1L'L1) el p:1L·1e11tL· 

Adenia~. \ns dcpart;:uncntos cunt1nú.u1 pl~u1c.u1lh' indt:pL"ll<lit..·11t..:11i .. ·n1.._· l••s 1cqucr1n11~:11t•1-.. par;t 

sus n1atenas, y en algunos casos única111crl\c ven pacientes cuyas cnf..:n1u.:d;1des son eJcn1plos 
claros de 01quellas que cst:1n en los llhros d1..· IL·xto. \IL:i:uHio de ladn las cnfcn1n:dadcs 
n1últiplcs. Por otro ladt), las evaluaciones qu.._. ._..._.hacen Clltllll es el caso dcl Nl\l'v1!·:. ignoran 
las cualidades personales, los valores y la.<; actitudes 11cccsarios para la ft11-rnació11 de- un buen 
mCdico. y en n1uchas oca.s1oncs la cstn1ctura o el t1pn de cxán1e11cs qllc se aplican, li<Kcn que 
la necesidad de n1c111ori.?.ar sustítuy.t d \pgr·o de un apr ... ·nd1/a_Jc 111;.i.s s1g111!"1cativ11, o 1.:I 
desarrollo de hah1l1dadcs para aprcnd.._,r· a aprcndcr o para snluc1on;ff prnhl<-·1na'> 

Los curricula n1édico.s no hacen al propu1 estudiante rcsponsablc .Je su cduc:1c1l~n. IH) k: cn:-:an 
el háhito por el aprcndi..-__._l.jc a lo largo de su vida. y l;• falta de correlación enlrc la informaciún 
básica y la práctica clínica propicia la confusión de lus estudiantes 

Por últiino, es inl.port<uite consid..:rar que la n1 .... ~d1ci11a cs considcr~u .. b t:mto un arte. corno una 
ciencia. Como Fkxner ( 1925) nl.cnciona. la medicina puc-dc únicéilllent..: ser efectiva cuando 
esos dos c\en1entos se mezclan y son intcrdcpc.:ndicntc:-.. El aspecto cien ti ftco <le la nwdicma 
se refiere. cspccíficanicnte a la cstnictura y funcionamiento del cuerpo humano tanto en la 
salud como en la cnfenncdad. Mientras que el arte de la medicma, explora la etiología 
responsable del Ca.Illbio del cuerpo del estado de salud al de enfcnncdad, es por esto que dicho 
ru.-pecto de la medicina concierne en si mismo, tanto a la prevención de la enfermedad como a 
la restauración de la salud. 
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1.2. DEFICIENCIAS J' PROBLEM.4TICA QUE ENFRElVTAN 1-AS ESCUELAS DE 
MEDICINA 

Schmidl. Non11an y Boshul/.cn ( l 9'JO) s111tctu .. an algunas 1.h: la~ do..·fic1enL 1as que SL" dvtcct.tron 
de rnancra especial después de la segunda guerra mundial. en la 1n.tynr panc de los 
programas educativos <le las escuelas de 1ncdicina y que fucrün dc1cn11inantcs para L"tllprcndc1 
un n1ovin1iento de ca1nhil) curr1cular-

Estudi<Ultes pasivos e 1ns~1t1sfcclll•~ cnn la cnscí\anza. 
Escaso contacto con la C•111111n1d.t1i y <.:on la n1ed1cina de prin1er 111vt.:l 
Enscf\¡u1za fragn1enlada en <l1sciphnas si11 contacto entre si. 
Disociación entre la cnscf1a.i1'.l'a clínica y las ciencias básicas. 
Bajo nivel de apn:ndizaJe dt: habilidades. actitudes y <lcslre/,3S intlispcnsahks para un 
ejercicio profesional de calidad. 

• Proceso de ensenanz.a centrado en el ntaestro y no en el estudiante . 
• Gran nú1ncro de clasc:s y un altn cnnsu1no de tiempo en el aula 
• E.nía.sis en la cnfcrn1ctlad y no en la prevención y prcscrvaciún <le la salud . 
• Aprend1.r..ajc pasivl>. repcTlll'\ ll, cun pl'lhrc t•st1n1ulaci/1n del r:i..;.-onanllenll'l clin1co y del 

juicio critico. 

Por su p~u"tc, Ahr:1han1son en 1978 realiz.:.i un análisis de !ns curTícula de hLc:; escuelas de 
medicina de Aménca que visitó du.-:.mtc 20 ailos, identificando algunos problen1as <-tuc 
describe a n1ancra Je analngb cn111n las principales "enf.::rn1cdades del '--urriculun1": 

- Al pnmcn._., y nli1s prevalcntc \1) l\an1a "cl1rriculocsclcrosis", y con ello hace referencia a la 
dcpart:.unentali7 .... '1ción en cxlrcnH1. La rnayoria de las escuelas de 1ncd1c.1na utili7.an de alguna 
forn1a los dcpartatncntos (divisiones por áreas) con1n parte de su administración y 
organización, pero se convierte c.n problcn1a cuando se hace n1ani fiesto en el curriculun1 
prestando gran atención ¡\} nUmero de horas de que dispone cada dc-part.:m1cnto para la 
enseñanza de las disciplinas qu,_. lo integran, siendo valorado esto como medida de la 
importancia de dicho c.kpart.;unento en la oreanización de la facultad. De esta forma.. el diseño 
del curriculwn es visto como la n10.rnera m{u; importante de adquirir poder. en vez de con10 una 
empresa para la plancación educativa,. y por lo tanto las reuniones de los comitCs curriculares 
se convierten en "negociaciones" o "tnicqucs" entre los dl.""flartarncntos con rnás poder. 

- Otra "enfermedad" del curriculwn es el "carcinoma", caracterizado por c1 crecimiento 
incontrolable de algún segmento o con1ponente del cu.rriculwn. Este problema es ocasionado 
por el incremento de conocinlicntos en alguna área especifica. dado por descubrimientos o 
nuevas tccnologias para su estudio y con ello, mayor interés <le la facultad por dirigir sus 
esfuerzos para impulsar más al departamento o área f..~ dt....--sarrollo, rompiendo con esto 
r.ipidarn.entc el equilibrio que debe existir entre las áreas que confom1an el curriculum. 

- Otro problema se refiere a la "artritris del curriculum", y afecta la articulación de los 
segmentos del curriculum, observándose rc1aciones verticatcs y horizontales inadecuadas. es 
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decir. falta congruencia entre n"latcrias de primer y segundo año, o entrt! rnatt..·rias cnst!ñadas 
sin"lultfulcatncntc. En este casu. lo 4uc se encuentra afectado hás1carncnte es la c .. nnur11cación 
o la calidad de las inten.1cc1oncs entre quienes dingcn las a .. <;1gnatura..<> 

- "Disestesia dt!I curnculut11 o rnalcstar curricular". LJU<.' se n1;1n1 lit:stil cuino un estado de 
inconfonnidad que en algunos c<.1sos existe aún sin detectarse un prohk1na e<>pcl:Íficll, pettl 
con la clara CllllVicc1ón de qut..· algo no se rca\i7a allccuad.1n1t:n1e 

- "Curriculosis iatrogén1ca" St..• reticn.' a las 111lnln11:,,101K·o.. que .1ft.:ctan la pl;111caL·H111 dt..·1 
curriculun1 y que pueden fnistrar su t..•valuac1ún o su.-> ln~rt..lf, cn .t\guna úrea Se realizan 
constanten1cnte ca1nhios que lo n1od1 lican sin opnrtun1dad Uc revisar lo o rcah..-ar 
investigación al respecto; lo que refleja este rnal es la falta de capacidad para diagnnsticar la 
adecuación del curriculun1, ya que aunque es una entidad dinf1n11ca y co1110 tal dcht..·n 
esperarse carnbios en respuesta a las necesidades di! J<,s estudiantes. l;J. facultad. y las 
dcrnanda.s de la sociedad, tales ajustes deben hacerse h1cn plancad\lS y con bases finnes 

.. "1 lipcrtrotia <lcl curricuhnn o c:urriculorncgalia". c:-. ong111:idü poi- el crec11n1t..:n!o dd 
c.onoc1ni.iento b:is1co que se requiere para la prúct1ca de la n11..~d1c1n.1 Sl· hat..·t.: nt..•cc~ano poi 

po.U1.e de c;.ida disciplina el incluir sus av;.rnccs c1cnlilicos al curr1culu111, llevando es\o a 
increni.cntar los contenidos ha.'>ta los lírnitcs pcnnitidos por el espacio y ticnipo; cuino 
indicadores de este prohlcn"ta puede existir un incren1cnto en •...:l nún1ero t.!c 1101.ts dt..~d1cadas a 
las clases y otras fonnas de transmisión de infom"lación, t..¡uc pueden acornpai"larsc dt.: una 
disminución en el núrnero de hora .. "> para las sesil)ncs de lahora!l1n\) y:u práctica ( fig J) 

- "Cun-iculitis 1<liopática", este mal es si1nilar a la J1scstcsi;_i o 111alcstar curricular, h.u:c 
referencia a la insuficiencia pedagógica. existe inconfnr111i<lad. n1alcstar e insatisfacción 
expresados abiertani.cntc, detectándose como origen el curriculun1, pero la evaluación que se 
re:.11iz.a, cnn1a..">carada1ncntc rcv(..•la que lo inadecuado es la cnsciian7,a y no la pL:u1c;1ción 
curricul.::ir. 

- Por último la "curriculitis intcrcuncntc" que se ha convertido en un vc:nJaJcro problcn1a 
dentro de las escuelas de rncdicina. ya que se refiere a la incongn.icncia entre las demandas 
sociales y el curriculum, o la insatisfacción de las n1isn1as. Este prohlcn1a s~1clc encontrarse r.;n 
aquellas escuelas que sostienen como misión la pn.JJaración de los alunums como científicos. 
especialistas e investigadores y no como médicos generales. promoviendo la preparación de 
los estudiantes para una práctica altruncnte especializada de algunos scgtncntos de la 
medicina, a pesar y en vez de incluir las necesidades y demandas sociales en la practica de 
áreas generales. 
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1.3 PROPUESTAS, ALTERNATIVAS 1' REC01\fEl\'D.4CIOl\'ES JJI~ S,"OLUCIÓN A 
LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN M/<~DlCA 

Observando cspcc1aln1cntc esh: ti.ltitno prohk·xna. un gn1po ele estudio preocupado por la 
preparación educativa que antecede y pn..~ar.i al médico para la cducach'm especializada. en el 
documento denominado "tv1Cdicos para el Siglo XXI: Informe del Grupo de Estudio sobre la 
Educación MCdica de Prcgr.ido y los E._o;;tudios Preparatorios para la Carrera de Medicina" 
(1984), la Asociación Americana de Médicos st:ñala que referente al propósito de la 
educación de pregrado debe darse w1 cambio de enfoque en la educación profesional básica 
del médico. cnfati:r.ando en la adquisición y des¡UTolJo de habilidades. valores y actitudes por 
lo menos de la n1isma n1ancra que en la adquisición de conocirn.ientos, y que en la preparación 
para la residencia (posgrado) el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes 
deben alcanzar antes de iniciar su cspccializa.ción debe especifici:u-sc más clanuncntc. 
requiriendo esto mayor vinculación entre los rcsponsahk:s de la educación de pregrado y 
posgrado. 

Por otra parte, indica que las escuelas de medicina deben adaptar la ensei'i::inza de prcgrado a 
los crunbios demográficos y a los cambios en el sistcn1a de atención médica. ya que los 
rápidos avances en las ciencias biomédicas y en la tecnología durante los últimos treinta años. 
acompañados de cambios demográficos y organizativos de la atención médica.. afectan la 
educación y la práctica de la medicina; así mismo, que debe enfatizarse en la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad. 
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En relación con la adquisición dC" hahilidadcs Lle aprcrn.J.1¿ .. ajc, nms1dcran yue 1.:s ncccsano 
evaluar la capac1dad para el autoaprcndizajc del csludiantc. reducir los progr::un<L'-> d..: estudios, 
reducir el licrnpo de clases. prornovcr el aprcn<liza_11._• indcpcrnJ1cntc y t.h: la solución <le 
problcn1as, utilizar n1C1odos apropiados de c\·;1luac1lln e 111cllípl)r·ar la 1nfnnnú11ca al pnKCS1.l 

de cnsei\anza. 

Y para finalizar, en J ... 1 lJIH .. · corresponde J la l~dl1CaL·i1 . ."1n ('li111c.1. la pnrne1a n.· ... ·t111u::ndac1c"n1 !-.e 

n:fierc a la definición d..: sus propósit.1s. eSpt..·c1tlcando h1s C<llHKlllllL~llloS, hah1l1d.1di::-.. \":tlnrL"s 
y actitudes 1._·lí11icas que los cstud1arites Lh•hen dLs.LITol!ar y at.1qu1nr durante .... u.-. i.::-,tudios de 

pregn:u.J.o, la ut1li...:.ac.1ún de escenarios cli11icn..., arnop1adus p:ua l.1 t·11scrl¡111/a, s111 c1._·ntrarsc 
cxclus1van1en1e en los scrvic:ios de hospuali/-<1C1ón. y haciendo nh1S (r<.:cllcntc el L·rurcnarnicnto 
clínico en los servicios de consulta externa; supcnns1ó11 y •."vahJacH'ln c.Jcl cntn.:na1n1cnto 
clínico; integració11 de los prograrnas nlucatl\'OS, de las ciencias hásu.:a.-;) la educación clínica 
para estimular así ~I aprcnd17..aje de los pnnc1pi1)S y conceptos ctcntíflcns hás1ulS .. y p1·L1rnnvcr 
su aplicación en la solución de prohlerr1as clínicos 

No ohstantc lu <.ulterior, a nivel rnun.!ial y cn la n1avnría de L1'; 111-..t1!t1t H'nL'!-o dcd1 ... ·ad.1.._, a la 
ct.1uc;:11.:ió11 n1éd1l.'.'a, el curriculun1 rn;"1s ut1l1<'ado h;L'il.:i hac<.: alFuJlns af1ns, cra sun1Jai· al 
propuc:sto por Flexn..:r ( 19 l O), cuya principal c.u:1cteríst1.:.1 es la sq1 • .u-ac11H1 enrn.:: l.t!> .:1<.:n<.:i.1.s 
chrucas y básicas. la utilización de 1nstn.1cc1ún o recursos d1d,ict11.:os en lhnlla dt.:: clases para 
grandes gn.1pos de estudiantes (sobre todo t:n J.1.s cicncta!; bá..;1c.1.s). y t:I énfas1:-. en d papel dd 
profcsor cnntü i:xpi:rto en inforrnación 

Cun10 parte <le J..i idc.:nuficación de 1<..)s prohlc1na;; y las n1cont~n1c11L·1,1s t:nt1L' tns c.:urricula de 
c.:Uucac1ón rnédica y l;L<> ncccs1da<lcs sociales. l.l cn,;c1-1an?a de b 1ned1<.:1na ha sido objeto de 
1nquictud y análisis en nurncrosos foros nac1nnaks e tnlc.:n1ac1onales. cuyas cor1clus1oncs han 
generado pn>ycctos, propuestas y rccon1endaciones para la n1..:=jor preparación ch.· lo~ futuros 
n1Ctlicos. 

Cox ( 1990). anali;¿--·111do la problemática afinna que como punto de p;:irt1d:J para emprender un 
cambio, los encargados del t.ksarrollo de los phu1cs de estuú10 de las escuelas de nu::dicina 
deben estar conscientes de que el futuro protCsional del rnédico. no forrn.i parte del patrón dt.' 
conducta que.: se promueve actuain1cntc en ellas, y por esto la cnscf\;uv_.a de la medicina se 
encuentra en la necesidad de encontrar la din.·cción adccuat.ia paru at.lapl¡lrsc con éxito al 
futuro (lograr una adecuada adaptación del perfil profesional vigente al perfil profesional 
emergente). 

Es por esto que al respecto se ha scilalado. que "hoy nlás que antes se reconoce que: la 
educación n1édica se encuentra en la confluencia de cu:::irro fuerzas poderosas: la educación 
superior, la profesión médica. las ciencias b1omCdicas y las necesidades socialcs"(Dc la 
Fuente. 1 993 ). 

La OMS ha publicado una Agenda para la acción en este sentido. en la cual se establecen los 
mínimos de calidad esperados en educación médica y sus correspondientes procesos de 
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evaluación; las estrategias para el diseño y la insttun1cntacióu <le los can1hios propuestos. así 
como diversos n1ccanis1nos para su vigilancia y seguilnicnto. 

Esta inquietud tarnhiCn se ha 111anifcstado en nuestro cunt1ncntc, destac;01do los csfuer.1:os de 
la Federación p3_n;:um..:rÍcé.u1a ;..k Facultades y Escuelas de f\1c<licin.l (FEPAFEM) que ha 
propuesto un conjunto de acciones relevantes para la 1ncjor forn1ación dl! los estudiantes. y en 
nuestro país, la AsociaciUn Mexicana dc Facultades y Escuelas de f\.1l':<licina, que está 
realizando un in1portantc esfucr.l'.<.1 en rdación con la cvaluaciOn y la acred1tac1ón <le las 
instituciones, y tiene dahorada una propuesta que pcnni11rá regular su apertura así con10 los 
criterios de calidad. necesarios para su buen funcion:.unicnto. 

La Federación Mundial de la Educación Médica. por su parte, dentro de un plan de acciOn 
paralelo pero complementario al de la OMS. redefinió ohjctivns y amplió su.s estrategias a 
partir de la segunda Declaración de Edimburgo en la Conferencia Mundial sobre Educación 
r-..1édica ( t 988). Esta Declaración ha influido dctcm1inantcmcnte en la evaluación de los 
programas educativos de las escuelas de medicina y ha propiciado los cambios deseados y 
esperados para logr.rr su adecuación. Como primer punto, se consideró que el propósito de la 
Educación Médica co11sistc 1..•n orientar la forntación de nl< ... 'xlicos hacia el cuidado de la salud 
y no sólo a la prestación de un servicio curativo, que debe destinarse a todas las personas, no 
solo a quienes pueden pagarla o tienen fácil acceso a ella. Para lograrlo se proponen como 
prioridades educativas: 

=>El equilibrio entre Jos conocini.ientos científicos y la prestación de serv1c1os, siendo 
necesario para clln la evaluación de la calidad y pertinencia de conociniicntos biomédicos qul.." 
se in1partcn, y la integración de la enscñan.7..a de la ciencia con la prestación de servicios. 

=.:>Desarrollo de habilidades para el aprendi7..aje continuo. Los estudiantes deben aprenda a 
aprender, y adquirir la capacidad y rnotivación para traoajar de manera independiente. para 
lograrlo es necesario evaluar la capacidad de los estudiantes en la identificación de problemas 
de salud, y el aprendiz.a.je autodirigido. 

=-Desarrollo de habilidades para realizar el diagnóstico y manejo terapéutico <le los pacientes. 
Es necesario que los estudiantes aprendan y desarrollen la habilidad de escuchar atentamente 
al paciente. cxruninarlo, comnnicarse adccuadruncnte tanto con él, como con su familia y con 
otros profesionales de la salud reconociendo el momento en que necesita de su ayuda. 

::::::>Capacitación en medicina comunitaria. Los estudiantes deben estar capacitados c..~ el área 
de epidemiología local, regional y mundial; efectos del estilo de vida en la salud; promoción 
de la salud. ad.Ininistración sanitaria y educación para la salud; salud comunitari~ medicina 
preventiva y la interrelación entre salud y factores económ.icos. 

::::::>Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo. Es necesario desarrollar en los 
estudiantes esta habilidad ya que el cuidado para la salud es resultado del trabajo de equipo. 
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Para funcionar en este contexto, los tnCdicos necesitan hahihdadcs de comunicación y de 
dinámica de grupos. 

Atendiendo a dichas pnoridaJ.cs es necesario· 

• Garantizar el aprcn<l1zajc 1..·nntinun. sust1tuycndn lns rnCtodos did<lcticos ~tctualcs por 
métodos de aprcndi.<.aje tutorialcs 

• Diseñar un sistcrna curricular y de evaluación d1.~I aprcrnJi7.aje que garantice la calidad 
profesional y los valores Sl>cialcs. 

• Garanliz.ar que el contenido curricular refleje las prioridades nacionales de salud y la 
disponibilidad de los recursos necesarios para su atención. 

• Capacitar a los tnacstros con10 t..•<lucadon:s y 110 sólo con10 expertos en contenidos. 

• Complc1ncntar la cnsci1a1ua del tratanlÍcnln y 111.ml~Iº d.: los pacientes con énfi.tsis 
promoción para la salud y prevención de la enfen1u.~dad. 

• Integrar en la cnsci\an.l'.a la c1..:nc1a con la pn.1ct11.:a. a tr~1v1.~s d..: activu.iadcs corno la soluc1ún 
de problerna .. <:. 

• Seleccionar a los cstudi:mtes de t11ed1cina utd1:1andu rnl::todos de evaluación que adcni.ii.s de 
la capacid.3.d intelectual y l<..1s logros acadérnicos 1ncluy<u1 par<ítnctrns sobre cualidades 
personales. 

En el Proyecto Educación Médica en las Américas (EMA). la FL·dcración Pana1ncncd.fla de 
Facultades y Escuelas de Medicina ( l 987-89) expone: 

• La necesidad de catnbios en la Educación Médica, redefiniendo los plan~s de estudio, y;i 
que las necesidades de la población en 1natc1ia l.k atención a la salud, y los avances en 
los conocimientos científicos y tecnológicos son can1biantcs, y demandan una 
adecuación urgente. 

• La impnrtancia de la formación científica. El objetivo de la forrnación de un médico 
general eficiente, debido al progreso de la medicina., sólo puede lograrse formando 
profesionales con sólidos conocimientos hisicos, capacitados para utiti:?.ar 
adecuadamente la metodología científica. 

• Congruencia del perfil educativo y ocupacional con la morbilidad y mortalidad de la 
población. Deben integrarse las necesidades de la población. el perfil de la morbillidad 
y mortalidad. y el perfil profesional adecuando los contenidos y m.etodología de 
enseñanza; el perfil profesional o educativo que se plantee debe ser coherente con el 
perfil ocupacional del médico egresado. 
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• Equilibrio entre la fonnación cÍi:.,"Tltífica y la capacidad para ofrecer servicios. El reto 
consiste en definir cómo Cll!->Cñar 1ncd1cina y lograr en ello equilibrio entre!' la fonT1ación 
científica y las estrategias necesarias para el diagnóstico y tratanlicnto. 

• Promover el desarrollo de hahilida<lcs para fi..1rncntar la salud y prevenir la cnfcnnc<lad. 
Parte de la labor· que el 1nédico realice debe encaminarse hacia las acciones de educación 
a pacientes y de pnnnoción para la salud. adc111ás de su función tcrapéutic.a. 

• Capacidad para colaborar con 01n1s profCsinnalc~• del carnpn dC" l.t salud. 

• Promover una ac1itud Ccica y hun1anilaria. El plan de estudios 1..kbc brindar una 
lorrnación intcgr • .tl que forncnte y asegure una ética sólida y una actitud hurnm1.itaria de 
servicio a la comunidou.L 

Las conclusiones a las l..JllC .se han llegado i.:onsidcr.u1 que s1 el objetivo de Jos can1bios anlcs 
mencionados es la transfom1ación de Ja medicina en una actividad n1Li.s científica y hun1w1ista., 
deben tornarse en cuenta los siguientes aspi...:cln.s; 

l. Equilibrio c11trc conocin1icntos, dcstrc? ... 'l.S y actitudes. Cada escuela de n1c.-dicina debe 
eslorzarsc por lograr equilibrar sus U.reas biomédicas, epidemiológicas. humanísticas y ele 
adtninistración~ correlacionando lo.s conocimientos con Jas destn.!z.as, actitudes y valores 
que deben adquirir los estudiantes duranlc la carrcrn. . 

2. Fortalecimiento del aprcnd1:..-ajc activo. El conl1cinliento debe ver.se con1n una hcrrarnier.ta 
para Ja acción y nu como un fin en sí rnisn10. Las investigaciones educativas indican que la 
manera tundarncntal, más eficiente y pern1ancntc dt: adquirir una dcslrc7.a, conocin1iento o 
actitud consiste en ejercer acciones que requieran lanto de la.s destrezas, co1no del 
conocin1icnto y de la actitud misma, por Jo que la estrategia educativa deseable es la de un 
aprendiz.aje en servicio, "aprender haciendo". 

3. Participación temprana del alwnno en la pr.ktica mCdica. Una di: las formas m<is eficaces 
para promover el aprendizaje es el accrcaniicnto de los estudiantes a los problemas reales 
de salud. 

4. Beneficios de la solución de problemas como método docente. La. educación medica debe 
estar orientada hacia el aprendizaje de dcstre7 .. as bá!Jicas que lleven a concretar la solución 
de problemas. siendo que los n1étodos relacionados con ello estimulan a los estudian.tes 
para buscar iníonnación~ más que para recibirla. 

5. Equilibrio entre enseñanza intra y cxtrahospitalaria. Es necesario annonizar la ensenan.za 
hospitalaria y extrahospitalaria para que los estudiante puedan desarrollar 
sin1ultánearncntc. capacidades. destrezas y valores en problemas de salud identificados 
bajo diversas circunstancias. En Jos hospitales desarrollando habilidades como Ja 
elaboración de historias clínicas. realización exámenes fisicos precisos y establecimiento 
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de diagnósticos adecuados. mientras que en las co1nunidades, participando en prograinas 
de prevención. diagnóstico y trat,unicntu de las cnfcnncdadcs nl:is con1uncs {h· 
determinada población y la observación de la inrcrn:lación de faclores sociales y de ~alud 

6. Trabajo en equipo, n1uhidisc1plinario y 1nult1prufcs1onal, ya t¡w.: una l.:ualaL:1d funda1ncntal 
de la atención 111Cdica es su caráclcr 1n1cgral 

Con relación a las estrategias cducaliv<L'> ;u_h:cuadas para t;.llcs ohjl'.t1vos. ~e ha cn11s1dcrado qw.: 
la enseñanza traUicional, oncnlada a propon:1onar 1nfonnac1ón a travC~ de e la.ses 111ag1sti-.alcs y 
otras actividades de car<ictcr dcn1ostn1l1vo, nn ha valnradtl sulicicntctncntc la adquisición de 
las habilidades. actitudes y valores qw: fundallH.:nlan la profcs1ón, pcrdil.!'ndo vigencia debido 
al rápido progreso de los conocimientos y tecnología h1nn1L·dicos. y a la creciente demanda Je 
servicios; es pL)r csh) que las escuelas no deben enseñar snlan1cnte datus o hechos. sino la 
fonna de utilizarlos y aplicarlos a situaciones concretas, pro1nnvicndo aptitut..les o pautas de 
compor1.un1cnto relacionada......, con la f(ln11.¡ .ic dcsa1-r~1l!ar 1.:l ¡ie11~arnicnr,1 

En general, podernos decir que los proyectos ..intcnur..:s y la preocupaciún por d tncjoranliento 
de la cnscC1.anz.a de la n1cdicina, se orientan en el scnti<lo de un urgente c<unhio en la 
concc.'!pción de la educación rnisn1a. la pron1ociL~n c.1t.: una actitud l:tica y hu1nanit::ma en el 
ejercicio de la profesión y el énfas1~ en la pron1oción de: la salud y la prcvcncion de la 
cnfcnncdad. todo ello relacionado y acorde a las dc111anJ.as y necesidades sociah:s. Para lograr 
tales consider.1cioncs, st:: proponen carno aspcct•).-> a cuhrir en la plancac::ón. organización y 
ejecución de la enseñanza <le la rnedicina: el equilibrio entre conocirnicntos. habilidades y 
actitudes; el c.icsa.rn)llo dd aprc:rnJi?ajc activn. en grupo y continuo, y la vH1culac1ón temprana 
de la enseñanza con la prúctica profcsion:il, JUlll<l con el di::sarrnllo de la habilidad para 
solucionar prohlctnas 

1.4 6·CÓ/.f0 C01VCRETIZAR TALES PROPUESTA .. \' V R.ECO!llE,l\lDACIONES? 
LA EDUCACIÓN ftfÉ'DICA EN LA l!i,/IJ'ERSIDAD !VACIO!\'Al. AllTONO:\.fA DE 
11-fEXICO. 

Ya se ha señalado el sentido del cambio y las propuestas. pero aparece ahora la nc-ccsidad 
práctica de concrcti:r.arlas. ¿Cómo lograrlo?, ¿cuál es el mejor ca.mino para conseguir tales 
resultados?. ¿qué estrategia educativa cn1plcar para lograr la formación de los futuros médicos 
que demanda ta sociedad? 

Para Powell (1990) la estrategia ideal, debe asegurar que los alumnos extraigan cnsci'lanzas d~ 
todas la experiencias futuras y el deseo de aprender continuamente. considerando que el 
aprendizaje adulto se basa en la experiencia y el análisis reflexivo, y guarda relación con la 
identificación y solución de problemas. Las características de las experiencias de aprendizaje 
que se planeen deben proporcionar a los estudiantes oportunidades para adquirir 
conocimientos, habilidades y actitudes que los capaciten para continuar aprendiendo a lo largo 
de su vida profesional. 
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Los intentos por hacer realidad dichas prnpucstas han resultado dificilcs, y la explicación que 
se ha dado para la resistencia al cmnhio se relaciona con aspectos tanto conceptuales como 
organizacionales, ya que si hicn es dificil conccbi1· el contenido y la estrategia de educación 
apropiada para Ja cnscñ.imz.a de la n1cdicina en el futuro, hm1hit!n es cicr1o que la 1nayoria de 
las escuelas o facultades de rncdicina nn están organizadas adccuada1nc11tc para afrontarlo. 

En la btisqucd;:1 de estrategias <dtcrna11vas, se dcsarTo!Ja el Aprendizaje IJasadü en Problcnrns 
(ABP) en Me-Master (Canadá) en l 9f>2. como una alternativa atk"Cllada para solucionar 
algunos de los problemas relacionados con la adquisición, n1anejo, apl1cació11 y transferencia 
de conlcnidos, consn . .h:rando qt1c el cuetpo <le conocinlicntos rclcvantes para f;J rnc<licina crece 
a pasos acelcraLlos; puesto que con.si<lcra los .siguientes aspectos: poner rnás atención al 
desarrollo de actitudes y habilidades que sustenten el aprem::lir...ajc conti11uo, al rnismo tiempo 
que proporciont:n una hase conceptual sólida de Jos conocin1icnto.s que todu n1édico debe 
poseer. debiendo ser el objetivo principal <.k las escuelas de mt.:<licina 4uc los estudiantes 
asun1an la rcsponsabiliUad de: su propio aprcndiz.aJc. Otro aspecto que considera es el trabajo 
en pequeños grupos. que gencrafnH:ntc son e:/ rncd10 n1ás atlccu<ufo para dt:.sarrollar una 
estrategia de educación centrada en el estudiante. ya que de esta manera todos tienen 
oportunidad de participar en el proceso, pcm1itiCndosc en estos escenarios la expresión y 
consideración de diícrentes opiniones, y por último, un aspcclo impor1ante y necesario de 
considerar es que Ja práctica rnédica consiste en Ja solución de problemas; la."> necesidades de 
aprcndjz.ajc surgen naturalmente al tratar <le entender y n1aneJar un problc1na, por ello, es 
posible y se hace necesario trJ.bajar a través de problema...<> desde Í<L<>es iniciales o cursos 
introductorios en la educación niédica general. 

Es bien sabido. corno f;C n1cncionó antenon11cnte, que corno harr~ras p.ara la innovación, no 
son relevantes únicanl.cntc los aspectos conccprualcs. sino tan1bién los aspectos organiz.ativos 
relacionados con Jos recursos humanos que trabajan en ello, siendo la principal razón para ello 
que Ja mayoria de Jos médicos, se dt.:dican principalmente a la investigación y la pr.i.ctica 
clinic~ ya que dedicarse a Ja pl<mificación de Ja educaci6n en tncdicina general es un aspecto 
que se ve con10 algo secundario en la tnayoría de las instituciones. Es por esto que, una 
rcíonna sustancial en la cnscñanz...a de la medicina general. requiere la c:-cación de 
organizaciones multidisciplinarias (de especialistas en educación y en el campo de la 
medicina) con responsabilidad y autoridad para el diseño, modificación y dirección de los 
programas de estudio. 

Para sitmunos en el contexto de la educación médica en nuestro país. diremos que México. 
tuvo la primera Universidad (íundada en 1553 y regida en un principio por lo estatutos de la 
Universidad de SaJruna.nca). la primera escuela de medicina (abierta en 1575 como propuesta 
del rector de la Universidad Bcrnabé Vaidez de Cerceno) y el primer Colegio de Cirugía 
(creado por el Rey Carlos llI en Ja Nueva Espafia) del continente Americano (Quijano-Pitman. 
1997) 

En 1578, en el Claustro Universitario, se instituyó la Cátedra de Medicina. siendo nombrado 
para impartirla el doctor Juan De la Fuente, quien empezó sus lecciones cJ 7 de enero de 1579; 
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las lecciones de dicha Cátedra se in1partían por la tarde, llanliindose Vísperas de ~1edicma. en 
tanto que la primera se dcnominaha Prima de Medicina (í-'acultad de ~·1"?ciicina. I 980) 

En 1619 gracias a Felipe 11 se: c:stahlccieron las cátedras de C1rugia y Anaton1ia; en 1(14(1 dnn 
Juan Palafox y !Vk:rn.Joza, visitador de la Universidad y luego Virrey dc la Nueva Espal1a. 
dictó las Nuevas C'onslltucioncs que 4ucdaron vigentes durante nu1chos ailos, y en las que se 
ordenaba que quien quisiera graduase con10 rnédico, prcvianicnte dchcría haberse graduado en 
Artes (con10 entonces se llan1aha a la Filosofia) y tcndria quc aprobar cuatro curs .. 1s. cn cuatr0 
años distintos: las Cátedras de J>1;n1J. y Vísperas, la Cátedra de Cin1gia y Anatoniia, la de 
Astrolog.ia, y la de J\.1étodo Mcdcnd1 o T1.:rapCutica_ En tales Cnnstitucioncs, tar11h1én sc 
ordcnaha que cada cuatro n1eses se hiciera Anatoniía en el 1-lospttal Real ),as c..itedras eran 
i1npartidas segtin los n1étodos utilizados en los n1ona">tcrios (escolástica) y consistían en la 
lectura de los textos autorizados para tal cí1..·cto, lus estudiantes asistían para escud1;u·. 

Durrulte el siglo X'VllI, se propugnó por que se ahan<lnnara la filosofia escolústica, que sc 
cultivara rnús la anatornía por n1cd10 de la <lisceciOn y que el n1éd1co L~st1HJ1.ara la rclac1ún 
entre los fenómenos y sus causas inn1cdiatas. 

El 3 de febrero de 1 770 CL)n1c11zaron las dcrnostracioncs de anaton1ía en el Real Cnlq.;10 de 
Cirugia (en el I Jospital Real de los Naturales). En 1796 se propuso la fundación de una 
cátedra <le Clínica en el 1 lospital de San Andrés, aprobada en 1 805. 

Se pensó fundar una Escuela de f\1cdicina a scmcjan:r_a de la Escuela <lt! f\1e<licina de Francia. 
en la cual estarían reunidos los estudios <le n1e<lic1na y cirugia. En 1833 Valentin Ciómc? 
Fruias. Vicepresidente de la República. suprimió la antigua Univcrsid<.1d y en su lugar 
estableció la Junta de Instrucción Pública, nacie;ndo el Est<.1hlccimicnto de Ciencias fv1édicas. 
El plan de estudios de la misma escuela fue: Anatomía. Fisiología e Higiene. Patologí::t 
Interna. Patologia Externa., J\.1atcria Médica. Clínica Interna. Clínica Extcnia. Operaciones y 
Obstetricia. Iv1cdicina Legal. y Farmacia. 

Durante los siguientes atlos, la Universidad fue suprin1ida y rc._<>taurada según las tendencias 
políticas y filosóficas de los gobiernos en turno, sin t..."tnbargo, el Establecimiento de Ciencias 
Médicas fue conservado y respetado por todos los gobiernos aunque sin lugar propio. 

Seria largo enumerar todos los cambios sufridos en la enseñanza médica a partir de 1854, y 
como no es tema central del presente trabajo, solo haremos algunas eonsidcrJcioncs y 
abordarcn1os los nunbios n1ás recientes. 

Los planes de estudio se han ido adaptando a las necesidades de la época. por ejemplo, en 
1867 el progreso de Cirngia hizo necesaria la fundación de la Cátedra de Anatomía 
Topográfica. En 1888 la Microbiología, en 1906 el Laboratorio de Fisiologí~ posteriormente 
las especialidades como rnatcrias. unas veces obligatorias y otras optativas. 
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Con el curso de Jos años la población escolar aumentó considerablemente, lo que constituyó 
un problema material y dl.lCentc de enorrnes proporciont::s. Al mismo tiempo el desarrollo de 
las especialidades en medicina y la necesidad en nuestro pais de mt•cticos generales y el 
desan-ollo de la investigación dificultaron la existencia de la Escuela de !V1edicina en el 
antiguo edificio de la Inquisición, por lo que el l 7 cte n1•Lr.To de 1956 el director Dr. Raúl 
Foumicr Villada inicia otra etapa lkk la cnseñanz.a. rnCdica cc-rr¡mdo la.s puert<L'i del ed1fic10 de 
Santo Domingo (Facultad de l\.1cdicma, 1980). 

Confom1e han pa.sado l•lS ai'll>s. y C•)Tl la experiencia adquirida, la cnscf\ann1 de la rnedicina 
ha ido evolucionando sir1111lt;U1c¡u1it.:ntc cnn la tc.:cnologia de la cnsefl.an.'"a y 1.·011 la a.sesuda de 
ésta. 

La Facultad <le l\.1edicina de la Universidad Nacional Autónoma de f\..1éxico (lJNAM), es la 
más gnUldc de América; actu •. linicntc acepta por afio al rededor de 'J50 estudiantes al pnmer 
año de la carrera en el nivd dL" fncgrado, con una población tutal de 5570 estudiantes. 

La Faculla.J <le r-.1c<li..:1na ..:u1nu lidcr en la Educación l\-1é<lll'a de A1nérll."a L¡1t1na y con la 
finalidad de vincular dentro de la educación médica la cxcdcncia ac<1dén1ica con la fl)nnaciñn 
profesional que requiere nuestra socied.tt.l, ha desarrollado e itnplanla<lo rnodalidades docentes 
innovadoras y constantes !'"cvisioncs curriculares. Un cjcn1plu reciente de ello, lu representa Ja 
puesta en marcha en el ailo de 1974 del '"Plan de Estudios Experimental de f\.fcdicina General 
(Plan A·36). un plan piloto que no sustituyó al entonces vigente aprobado en 1967 

El plan de estudios vigente hasta 1985 constaba de l O semestres: los prin1c1"0S 3 cr~u1 cursaJos 
por los alumnos en Ciudad Universitaria, en la Facultad t..!c Medicina y consisti~m Unicamcntc 
en materias teóricas, de ciencias b:'isicas; a partir del 4º scn1cstrc, los alurnnos p..isaban a 
centros hospitalarios para continuar su preparación desde ese mon1cnto mits práctica que 
teórica con horarios de 7 a 12 hrs y de 8 a 14 hrs de lunes a viernes, con guardias hasta de 20 
hrs en algunos hospitales 1ma vez a la semana, cada quince dias o una vez por n1cs. En el 5º 
semestre llevaban materias clínicas aplicadas en el n1ismo hor..irio, con guardias prO,bYT"d!Tladas 
cada ocho o quince días. En el 6º semestre se enfatizaba la Medicina Forense, aplicando la 
medicina desde el punto de vista legal y jurídico. En el 7° semestre el alumno tenía Ja 
posibilidad de elegir conforme sus intereses el área de cspcciuliz.ación su interés; en el 8º 
semestre se concedía al alwnno mayor responsabilidad en su práctica., y en los semestres 9" y 
1 ü° se cursaba el intcn1ado, y así se completaba Ja fonnación del médico, en la que pasaba la 
mayor parte del tiempo en el hospital con l,"llardias obligatorias cada cuatro, cinco o seis días, 
con duración de 24 o 36 hrs en las cuatro áreas principales de cspccializ.'lción: l\·1cdicina 
lntcrn~ Cirugi~ Gincco-Obstctricia y Pcdiatria. 

El examen profesional para obtener el título de Medico General estaba estructurado por dos 
tipos de evaluación: reactivos de opción múltiple y casos clínicos simulados. cubriendo las 
principales áreas médicas incluyendo las Ciencias Básicas. la Medicina Preventiva y Social, 
asf corno la competencia para el razonamiento clínico. 
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El plan experimental. que era un plan de estudios modular fue dcnotllinado después 
.. Progrruna de Medicina General Integral"' (Plan A-36), se desarrolló con los misn10 nhjctivos, 
n1ismo examen profl!sional y n1isn10 titulo" (Laguna. Alvarcz, et al., 197-t). En este plan se 
adaptaron con10 \o define la Facultad de Medicina ( 1980), un conjunto de criterios soc1alcs y 
pedagógicos: 1 Basarsl! en ohjclivos de aprcnJ.17..aJC pr1..-"t.:is0s, cu11g1·uL"tlle~ con Ll rca\1d.1d y 
que orientaran las dcc1sioncs sohrc la estructura del plan de estudios, las activ11..ladcs dc 
aprendizaje y la enseñanza <le la n1ctodologia didáctica. la evaluación dd aprendizaje y la 
propia enseñanza. 2. Arn1onizar los medios con los fines, llevando l.1 cns..::i\.u1:1'.a a las 
situaciones reales en las que se enfrentan lns problcn1as que el altnnnn dehc aprender a 
resolver en cada etapa dc.· sus estudios. 3. Evitar la separación entre la 1nfom1aciOn tcónca y la 
pr3.ctic~ para que el connc1n1icnto fuera aprendido por los alutnnos al ser aplicado a un 
esquema de acción. 4. 1 Iaccr un carnbio hacia una n1ctodologia activa que dicra oportu111tlad al 
alutnno a rcali7.ar pllr si tnisrno, actividades de aprcndi.-.:ajc adem~b de la obtención de 
inforniación científica. 

Este plan de estudios est.iha divuii.Jo en dos niveles de dus 3.Ilos cad;1 uno y un a.fin de scrv1c10 
social. Para poner un cjctnplo di reinos que el prin1cr año tenía como ha.se de la cstnH.:tura p•u·a 
su dcs<UTOllo el pn'lce!:.o d<: C,1c..::11niento y Desarrollo 1 lurnano. Estaba 1nte1.?,radl1 por .l 
1nódulos. lntrodu..:ci.ón a la f\.1cdicina. Creci1nicnto y Desarrollo 1 hunano (en su etapa 
intrautcnna. n;..1cin1icnto y periodo perinatal y extrauterina), Nutrición y l~colog,ia y que sc 
dcsarrollaha en el Centrn de Salud, en la co1nunidad., en la unidad docente y en \as 
n1atcn1idades. 

El segundo af\l..l tenia c~1111n estructura la relación quc.· existe entre lo:-, aparatos y sistc111as di..;! 
organisn10 total. y cntn: éste y el a.1nh1cntc, se tlcsarrollaha a través de 12 rnódulos entre los 
que se encuentran sistcrna nervioso, tcgun1cntos y anexos, sistc111~ cndücrino. aparato 
locon1otor. etc. 

Este primer nivel correspondía a la población aparcnte1ncntc s;ma, cuya atención está al 
cuidado de los Centros dt.: Salud que tienen a su cargo progr.unas de prevención y diagnóstico 
temprano <le la cnfonncdad; m.icntras que el segundo nivel correspondía a la población 
enferma en la fase anlbulantc y cuya atención está a cargo de los servicios de consulta externa 
y de contacto secundario, nivel en el que el alun1no aprende la historia natural de la 
enfermedad y del diagnóstico y tratamiento de la patologia más frecuente. así como el uso 
racional de los servicios a los que debe referir (contacto secundario y terciarios) los casos del 
dominio de la especialidad. 

Este segundo nivel abarcaba los siguientes módulos: del 3° año Introducción a la Clínica. 
Genética. Obstetricia y Desarrollo, y Vida en Relación. y del 4° año Regulación de Uquidos 
y Nutrientes, Regulación de Gases, Ginecología. Pediatría, Traumatología y Ortopedia, y la 
Medicina y la Sociedad. 

En 1985 se puso en marcha un nuevo plan de estudios (Plan 85), en cuyo dis!:ño se 
considera.ron las experiencias obtenidas del Progrruna de Medicina General. con la finalidad 
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de sustituir al Plan de 1967; en 1992. el Plan 85 se modificó ligcr.uncntc al dividirse el área 
morfológica en tres asignaturas diferentes (Plan SS n1odificado). 

Durante más de 18 años coexistieron dos planes de cstmhns en la Facultad de Medicina 
(Facultad de Mcd1cma, 1993): 
Plan 67 y Plan A-36 de 1974 a 1985 
Plan 85 y Plan A-36 de 1985 a 19q'2 
Plan 85 Modificado y Plan A-3ú de 1992 a 1~PJ3 

Su aplicación sin-1ult3.nca l)C<L'>Íonó algun<.LS d1 ficultadcs tanto para la adn1inistrac1ón escolar 
como para el desarrollo académico. pucstl> 4ue el Plan .A-36 con10 plan de estudios 
ualtemativo y experimental .. debía tener una vigencia limitada para observar sus ventajas y 
aportaciones a la educación tnédica. 

Fue entonces. en 1993 cuando el cuerpo directivo y el 11. C'onscju Técnico de la Facultad de 
Medicina preocupados por la calidad de lus médicos egrc::sados y las deficiencias a nivel 
nacional del sector salud. inmcn>os en los procesos rnundialcs de can-1hio en la educación 
médica y a su vez en su propia d1nfunica local que cx1gia revisiones y carnbios, convocó a un 
análisis y discusi0n sohrc el tema. Como resultado de ello, surgió el Plan Ünico di: Estudios 
de la Facultad de Medicina y así se inició tan1bién una reforma en la educación médica que 
está en marcha y pretende frenar la prohlcrnática que le atañe directanu:nte en la tOnnación 
profesional de los médicos (Facultad de Medicina, 1993 ). 

La agenda de esta rcfonna contiene siete puntos fundan1cn1aks, y algunas de las tesis 
centrales que alli se plantearon fueron retornadas de los foros internacionales ya mencionados, 
particulanncntc en las Conferencias de Edunburgo. l .ns elementos fumJarncntalc:s de dicha 
reforma son: 

1. Actuali7..ación de planes y progr::una.s de c..-.;;tudio. 

2. Reorganización estructural di: la..'i escuelas y facultades de n1cdicina. 

3. Uso de tccnologias educativas modcn1a...<>. 

4. Desarrollo de procesos educativos innovadores entre los que destacan; la 
enseñanza basada en la solución de problemas y el autoaprcndiz.ajc. 

S. Profesionaliz.ación de la ensci\anz.a con énfasis en el sistema tutorial. 

6. Evaluación y acreditación de las instituciones educativas. 

7. Revisión de los costos y financiamiento de la educación médica. 
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Este proyecto en sí, no correspondió a un nuevo plan de: estudios, sino a una adecuación del 
mapa cunicular del Plan 85, al cual se han incorporado los aspectos positivos de los planes 
existentes, razón por la cual se ha denominado Plo:m (Jnico de Fstud1os de la Facultad de 
Medicina. Este cun;culo con1prcndc ó aftas de prcgrado, los dos pr1111cros incluyen 
princ1palnocntc a~1gnatura..s hastcas, seguidas de Llos aüos clin1cos, un anu de 111tcn1.ido y el 
Ultimo año de Servicio Social que consiste en la pr:ict1ca n1éd1ca en una ct1mun1dad (Facultad 
de Medicina. l'J'J3). 

De csla n1¡u1t.:r<1 se pretende tener un plan de estudios congruente en su e~1n1..:tura cuITtcular e 
i11novadur en sus contenidos trevisión actualizada de l<.L'> asignaturas, nuc\. as n1;11cnas) y 
enfoques düccntcs (tnctodología educativa y cv:.iluación) que considera ..ti 1néd1cn corno un 
profesional cornprometido a preservar. mejorar y rcstahh...-ccr la salud del sL·r lunnano, y 
cuyas acciones se fundanocntan en el conocirnicnto c1cntífi.co de los fcuó1ncnos biológicos, 
psicológicos y sociales, orientando prin1ordialmcntc su ejercicio profesional a la práctica 
clinica que dehc ejercer con conocimknto, pericia, hun1anist110. arte, prudencia y Juicio 
crilico, guiándose pl.'r un Cl-;digo t.;tico que considere a la \.·ida human..i corno valor supn:n10 .. 

La .1prox1n1;.H .. 'Íun trad1c1onal, has<Ul.t en clases. es la estra1eg1a rná.s C•HllÚn ut1l1zada en la 
n1ayoria de los cursos, sin cn1hargo, con esta rcforTna, aparece la estrategia dL·norninada /\.BP 
1nstrunK·n1ada c:-..pcruncntalrncnte en algunos grupos de los p1i111cros cuatro a.r1os de la carrera 
con la finalidad de promover el aprendiz.aje independiente, la solución de pn.,blenus y las 
hahilidadL:s de razonarnicnto clinico (De la Fuente, Piña y Gutiérrez-/\.vlla, l ~)94 ). 

Con10 ya se n1cncionó. el ABP aparece a nivel rnund1al co1no una altcrna11va a través 1..h:: la 
cual .se pueden resolver algunos de lns problctnas mi.:ncionados, p1incipahncnte aquellos 
rclacionaUos con el estudio de aspectos poco aplicables en la profesión que se adquiere en los 
cunicula trallicionalt.:s, la fa.Ita de integración del conocinoicnto entre las diferentes matcnas o 
disciplinas médicas y la necesidad de continuar la formación a lo largo de la vida profesional; 
en si y de n1ancra n1ás específica, a desarrollar hábitos y actitudcc; relacionados con el 
aprendiz.aje. 

El ABP cs. una n1etodologia de aprendiz.aje, una estrategia o n1odahtlad educativa cuya 
finalidad es afectar la enseñanza en su totalidad; en sí misma constituye un esqucn1a 
al!emativo al modelo educativo de tipo magistral. Ha evolucionado en algunas escuelas de 
medicina por un periodo de más de 20 afl.os y aparece como el instrumento de crunbio más 
importante en la educación rnédi~ después de la reforma ocurrida a raíz del intorme F1exncr 
a principios de siglo (Newblc y Clarke, 1986). 

El principio básico del ABP consiste en colocar n los estudiantes en una situación 
determinada y darles una tarea o reto como fuente de aprendizaje, instrumentándolo de tal 
manera que sea similar a las condiciones de trabajo a las que se va a enfrentar en su vida 
profesional, Walton y Matthews (1989) consideran que el ABP tiene dos objetivos 
educacionales: la adquisición integrada de conocimientos relacionados con un problema Y~ el 
desarrollo y aplicación de habilidades para su solución. 
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••APRENDIZ.AJE HASADO EN PROBLEMAS" 

"El esquema b3.sico del proceso de ar•rcnd1z ... ajc consiste en enfrentarse al problema. aplicar el 
razonamiento clinico. identificar las ncccs1d:iLicS de apn~nd1zaje mediante un proceso 
interactivo, desarrollar el estudio independiente de las nc.i.;csitfade.s de 3prcnd1z.41J'-' 
identificadas. aplicar al prohlcma los nuevos cunonn1icntos adquindns y .sintr..'"lt7...li" lo 
aprendido" (Barrows y T.:unhlyn, l 93rn 

Si hicn es cierto que un;1 cstratcg1J. o n11.:todolog1.1 <le aprcndi.?..:.J.Jc. en cstt: c~L'>t) el :\_r~I'. no 
basta ni es capaz de poner suluctón o tn..:r10 ~i los 1nU!t1plcs prob\cm;L<;. yue enfrenta to.._,do el 
rnundo y en cspt:-c1al nu1..~stro p:.iís, en un sectur tan especial y con tanla n.:-lc,:ancia y dcn1•mda 
social cornf" lo es la salud. tan1h1L-n es c1ert1) qa1..· u110 de sus origcncs pnncipalcs o su ha.<>c. 
con10 en el caso dc n1uchos si n'-l es que todo..•~ k•s prohlcn1as sociales, c~t~l. en la cducación. dt..~ 
ahi la in1portancia de hac1.:r conc1cnc1a de las dcfíc1enc1as dctcct.ada ... <; en L'lla. llü sólo a nivel 
prc-.fcsional. como t.-n t.~stc caso, cuya.., ~oluc1onc.:s S('n rcn1cdialcs. sino desde los c1clüs b3s1c0s 
para to1nar n1..::d1das prcvcnuvas. Ls por esto que parece in1pon.a.n.tc y ncccsan:i la bús..¡ucd.i de 
metodologías cducattva..."' alternativa!>, qw.: fon1cntcn sobre todo un canihio de actitud hacia el 
aprcndi7..ajc y la educación misma. qu~ bagan rdlcxionar ~obre la 1mportanc1a ad;.1u1c:.~n:: c~ta 
en la dirección adccuadJ de las s1>c1cJ.1.dcs. El _-'\.HP tal ve'/' solucione sólo un núTncro n1uy 
limitado de prohlcni.as. pero entre lo~ n1ás Hnport.l.ntcs, el frn11entar la autonon1i01 fldra .__.¡ 
estudio, al tnisrno tiempo de hacer conc1c1H.:1a de la n1...~c~1d.ad dt:\ trah3.;JO en e..::u1[l ... • .. y ,:;ohrc 
todo dt..--sarrollar la ... <; hab1JH.L.J.dc.~. ar.:t1tudcs y Yal~n·c.-. necesarios para cnfn.:nt:i.r Jos prc;h\cn1as 
del ejercicio profesional 

Con los postul<.Sdos anti.:.s expuesl~ls, qucd.1 just1ficad:1 la aplJca.:.ión de la 1netod0logí<.1 del 
ABP co1no una allcrnati,:a p~u-a \og.rar 1111<.1 ad~:cuad;.1 fünnación profesional Uc \cis ni.édic.:os 
que la sociedad demanda ... de t'sta t113Jlc1·.-i, l:i i=acultad de Mcd1c1na lk \~1 lTNA!VL en ~u Plan 
Unico de Estudios. la establece con1n i.;str._itct;ia cdur.:at1\. a pnm~'lr'-ha\ p~a que !:J. fnnna'--1ón .__te 
los estudiantes se condu.z,c:\ según los pnncip1os cs1ah\cc1do~ en b mision <le la Facultad y en 
el pcrfi 1 del t.~grcsado 

Cabe mencionar que debido a )l)s beneficio~~ ohsen:::idos y a los ohjct!vos que pron1ueve la 
metodología.. se ha adoptado para la cnscñanz..a profesional de otras disciplinas, en. general, 
en la enseñanza de cualquier área del conocimiento cuya finalidad principal sea resolver 
problemas. 
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CAPITULO 11 

'"LA SOLUCIÓN DE PROULEMAS" 

Como se n1cncionó en el capítulo <tnte1 H •r. l;1 en~.cil,m.ra de 1.1 111ei....licina y de 1nanc-ra general la 
enscñan:t...a a nivel profesional que st: lleva a c.lht) th.· n1an1.:ra tr;uhc1onal. conlleva múltiples 
problemas relacionados princ1pa\1ncnh: C\•11 !J. transferencia y aplicación dd cu1u1ci111icnto. v 
con10 resultado puede prln:ucar prototipos de e . ..;tud1;:u1tcs pa:-.iv•)S cuyo papcl principal t-.c~ 1 
rncmoril'.ar contcnidLis sin sentido y 1cpet1do-.. l'•lll la fi11:1l1dad de aprnhar cxán1cncs 

Debido a esto. surgen tanto a 111,:1..·i di.; l!l\T:;ti¡',;1ciún. L "11H1 dc aplicaciún pn1p1.11111..·ntc dich(') 
postur:is, 111odclD~ y 111étod,,:-. dt..: c:..:ns1..·1-1;u¡.•,1 ;11lc111a:1-.,,., qu~ prctcndc1: des.1rrollar <..'11 los 
estudiantes algunas hahiliJadcs que p1nnH1c\:.u1 d dc:;arrul\o lh:l pcn~;unii..:nlo y s1rva11 para 
enfrentar los pn)b!L·1nas antes 1ncnc1,111:11h•:-. !·1111•.' ''·,t<ls llh1dclo'; el pr<..'scntc trabaJ'-l ~e 

centrar."\ t.•n la apnyx11nal·1ún a \,1 s1_,luc111n dt..· pl<lhi,_·1n.1s, qtie h.t llh•~.tr.tdu ~.t..T u11.t .iillTna\1\,1 
útil p;lLI l~t..·s.11"111!1.u l\.1hil1,L1dc·<; p:1r.1 dj"'!L"!~d,·r :! .!t':L·n.kt. ,. ahurd,u p.1ra 
introducir el tnL·t•hln de Cll''cúan,ra qut: <.:, cl \t·111.1 de: d!..,l u·,1<>11 ' an.1Ji·;¡-; dl" e'.-<!.J 1<.:s1-.: .._.¡ 
apn:nd1.1 .• tJc b:t'.-<.1d() en pnlhh·111.i:; ( .\lt!'J 

A c11rll1nuac1<1t1 S<.: prcs.._·nt.111 \1,s ~1.-.p,·-:!•h 1'.l0 l1L"t.iL· 10.Lk1<•.l.1Li>i.-, '-'Hl l.1 ; .• 1luc1un llL· 

problcrnas: su dclin1c1n11. l.1 1·1.1:-.ifa .. ;1c1<111 <~e \<l:> nn'..?Jlu.·;. 1~1·, .1p1''·'1111.1,·i,,nr.:s IL''-.lfh·~1s y de 

invcstig:H:ÍÚll l]llt: SL'. h.in ,\r.:<>anulL:cdn p.11:1 :1h'11d:nl.1 :- ,d .. ·u111>., Pil ~·r.nn:1~; di.e enscrlari:~a que 
n.::to1nan d1chil'.' ap¡¡)",tlll.h.'11l11._:_; p<tr.l i'llltl\11\.':.:r h.llH\i,Li.Jv·, ¡j,_· :;pn_·1nl1,·.1¡r.: y ;1..:n'<l!l1ÍL'lllt._l: así 
con1n ot1os aspcct1'~ rl·l.1c1"11:1d.is L'('ll .._.¡ :1pr<..·nd;,•,q._- :- v'-t1 .. t!~-!'.' .. IS dL· :1prL·n,IJ¿:1ie qu:.: 11;cTecc11 
u11a cons1dt_·rac1l>ri i111pnrt.¡¡Jl,_· p.11.1 L1 l-~:pn_~1l:H•1l ,l ... -1 ,",l 'l' 

:!.l. LA ,\"OLl 'CJÚ:'\' /Ji~· J~ROUJ.F.'\1.-L\" .. ·1.';l'FCTi J.'-;(,"/ .YF/,'. ff.J:"S: ( '1..-t.\'/ F/C-tC/Ó/\ 
}" APRO."\:/lHAC!O.'\'ES TEÓRICAS 

El objetivo de l.1 eLiucaci ... -,n, h:1hl.1ndn :-..nbrL'. t<1dn :i !l!\•:l ~.upcr),~1 '' JHc>f,_·-;1011al. es adqt11rir· l;i 
capacidad para agrup: . .ir, 111anipular y ;..ipli<.:.ir 1n\".._1n11.tción, c11n ·.:-1 fin dL· L'n111p1·,_·nder, y pClr lo 
tanto dorninar, una ..Jisciptina ..J3d:_i, prcsuporncnl.h1, que ;il apri.:n1.kr :t usar cfic;v.n11.:ntc cl 
poder del pi::nsan11L:nto a través dc los contenid•)S dd pror.rarn~t 3cadén11co, si.: benefician otros 
aspectos de la existencia hun1ana, otra.s fornl¡L<., di.! n:-solver prohkn1as en contextos difCrcntc..o;;.. 
Sin embargo. en 1nuchas oc:L<;ioncs, con10 ~l." rnencionó antctionncntc, el rnodclo de 
enseñanza generalizado en este nivel de educaciún nn es totaln11.·ntc coherente, puesto que no 
propicia en los estudiantes d dominio Lle tales hahilid.1lk~. litnit¡mdo su objetivo a la 
adquisición de infon1iación. 

Por otro lado, si b11.:n se hace 11l'Ccsan~) enfrentar con una adccuaJ.1 h.ise <le cvnocin1icntos la 
complejidad y los dcsafios que pn.:scnta el dt!sarrollo científico y tecnológico que ocurre a 
gran velocidad, no es suficiente, t:.s t.h.:tt:nninantc hacerlo a travt.:s de la aplicaciótt eficaz de 
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SOLUCION DE PROBLEMAS 

conocimiento y la adquisición constante y de 111ancra imtcpcn<licntc <ld mismo, aspectos tk: 
los cuales depende la supcrv1vcnc1a y adaptación a dichos desafios. 

En cierta forma. es por esto 4uc l'ércz y Po.E.o ( l 1J<J4 ), afin11:.u1 que se hace cada vez m~'ts 

evidente en la educación. la necesidad de incluir corno eontenidus curnculan.:s il.Spcctos 4ue 
no U.nican1cnte le pcnn1tan al a11u11110 ad4u1ri.r conoci1nicntos ya clabnra1lns, sino que 
fomenten en ellos la adquisiciún de estrategia.<> y habilidades que les permitan aprender por si 
mismos, es decir, que los .alun1nos dcsanollcn la capacidad de aprender a apn:ndcr, 
considerándose corno uno de los n1étodos apropiados para ello, la solución de prohlcn1as 

Empicar en escenanos educativos problcn1a.s qut: <lctnanden solución pt1r parte de lns 
alunmos, permite el desarrollo de la capacidad para utili7..._1r los proccdirnientos y 
conocimientos de que..: disponen para crc:.u- respuestas propias y encontrar la.s S•)luciones, 
siendo por esto un métoLlo adecuado para enseñar a pensar y a aprender (Bransford, 
Shí..~¡v,¡ood, Vyc y Ricser. 198t\) 

La solución de problc1nas se refiere gcncralrncntl! a procesos de pcnsan11cnto y conducta, 
dirigidos hacia la ejecución de una tan:a intclcctuahncntc exigente; c.s cons1derad0 p<lr Cl11 y 
Glascr (1986), con10 Ufla aptitud c-ogn1t1va compleja que caractcn:1a una de l;L<> ;1cti\:idades 
huma.nas n1ás inteligentes. En ella. el prohlcrna es una situación a travc::. de la cual se 1nlcnta 
alcan?..a.r un ohjctivn, hacié11Lh1!:-.e 1u .. -ccsario encontrar un medio para lograrlo 

Es conveniente señalar lo 4ue si.! entiende por problema, y al rcspt..'Cto dircn1os que para PCrc.1: 
y Pozo (1994) una situación puede s1.'r considerada o no corno prob:c111a dcpendicndn dc los 
conocimientos previos y la cxpencncia de los alumnos. ya que existe un continuo ejercicio
problcma en el cu:tl, el ejercicio se diferencia del probletna por la utiliza.ción y disposición de 
ciertos mccanisn1os autornáticos que permiten a los alunu1os Hcgar de n1anera inn1c<liata a uno.t 
solución, mientras que en un prohlcrna no se tienen los proccd.irnicntos auton1<iticos para 
hacerlo y supone por su novedad mayor demanda motivacional y cognitiva. 

Getzcls y Csikszentrnihalyi ( 1976) distinguen dos tipos <le situaciones problema: ~1quellas que 
son presentadas por una persona diferente a quien la va a solucionar. y aquellas que descubre 
el posible solucionador. Los problemas presentados tienen una formulación. un método y una 
solución conocidos, rnicntras que los problemas que se descubren no lo tienen. 

Esta distinción. esta basada en la conceptualización que hacen de los tipos de problemas de 
acuerdo a: 
a) Qué tan claro y completo se presenta el problema. 
b) En qué proporció~ et método para llegar a la solución, es disponible para quien soluciona 
el problema. 
e) Qué tan general es el acuerdo en cuanto a una única solución aceptable. 

Tomando como base: los tipos de problema que definen Getzels y Csikszentrnihalyi ( I 976), 
Mak.er y Schiever (1986, cit. por Schievcr, 1991)) presentan los siguientes: 
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"APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS" 

- Tipo l. El prohlcn1a y r:I niétodo de solución Sllll conocidos para quien pn .. ·sL'nl;1 el pruhkma 
y para quien lo resuelve (en realidad. este tipo de prohlernas sin1plcrncntc se n:fi.crcn a lo:-; 
ejercicios, n.•cordandp que nos ubicarnos en un continuo cjcrcic1u-prohle1na ¡ 

- Tipo II El fHL•hl<.::111.1 <.:~ L-OllllL'llÍLl pn1 ql11<.::n pr·csc111.1 y quien n .. ·~uclvl· el prohfl·n1a, peru el 
mCtodo <le soluc1ún y 1.1 ~<>lu1:1ón sPL:1n11...:nt<.: los c .. 1h1ce qt11L·n In p11...·sent.1 

- Tipo 111. El problcrna } !.t soluci.·--,11, son CLlnt-ic1dos por quh."11 prescnla <:l ptoblcrn.1 y por 
quien lo rcsuc:l\"l.". pueden ut1li?arsc rnas di.: un 111C1odL1 p;u·a n .. ·s(1]\·crlo. y la so)uc1on o 
conjunto de soluciones es cnfll)c1da ún1can1cntt: por quien lo pn.:!-.cnta 

- Tipo IV. El prubh:rna es conocido pnr qtlÍen lo presenta y quit:n In ~·1luc1l1na. pero el rnCtodo 
y la solución son desconocidos par·~1 a.rnhu~ 

- Tipo V El prohlcn1a es desconocido o inddin1do, y el rnCh")tJo y soluc1•ln ~;on desconocidos 
tanto par.:J. el quien In rrescnta corno p.lra quien¡._..., res1a.:h·c. Son lo~ prohlcrn.1s de la vida real 

En c-ste conlc:-...tn. ~·I t~Tn11110 Lk prnbJ..:111.t ddi111..Jo i:s utr!1? .. acJo p.tra refenrst!" por tanto, a k1s 
problemas Je tiro l. II, III y I\'. ¡:lf"oblc1nas que son dcfiniJ<ls y/o ¡ir1..·~enlados a qui..:n 1ntcn1.1 
resolverlos . ..-"\.qut!llo:; prohh:mas catcgonz.u.lllS con10 tipo I y Jl t"L.·i..:¡uicn .. ·n ún1canH.~ntc lk l;1 
utili7..ación y apl1cac1ón de pasos o 1<.:cn1cas nwn1orua<la ... '>. rni..:n1r·a.s que los pruble1nas tipo 111 
y IV requieren para su solucion 13 utili:t"ac1ón de procesos rn."1..s desarrnli<HiPs y es1rategi<L'> 
complejas del pcns;:unienlo 

La solución de pnlhlc:rTJas definidu.s involtH.:r,1 el u~o de proceso:; c._1gnitivos básicos (con10 
con1paración, determinación de la relevancia, elaboración. cst'1hlct.:imietH() de prioridades. 
identificación de a tri hu tos, iJ.cnti ficaciún de en ores. 1dcnrificac1ón de :-.ituacioncs 
problcn1áticas, 1nfrrcnc1a, observación. predicción, seriación. co.Jiflcación, traducción. 
verificación, contraste. fom1ulación de preguntas. entre otras). y procesos n1as cornple_1os 
corno clasificación, desarrollo de conceptos, derivación de principios. obtención de 
conclusiones y realización de gencraliz . .acioncs. Ert pocas palabras. requiere Ja <e.ociac1ón de 
hechos, la dctemiinación de infonnac?ón 4uc puede ser necesaria, inferencias o sugerencias 
alternativas de solucion v evaluación de las acciones realizadas, la c!iminación de 
discrepancia en la solució~ y la evaluación de soluciones para determinar su efectividad 
(Prcsscisen. 1985; en Schicvcr, 1991). 

Los problemas indefinidos o problemas de la vida real son aquelJos que se encuentran en el 
nivel V. Su solución requiere la utilización de habilidades y op<..~acioncs cognitivas más 
complejas. La mayoría de los problemas, tarea.'> y proyectos de la gente en su vida personal y 
prof""csional, son de este tipo. Es por esto. que si se pretende preparar adecuadamente a los 
estudiantes para su vida adul~ los currículos escolares deben incluir habilidades y práctica 
necesarias para la solución de problemas que se espera resuelvan cuando sean adullos y en su 
área profesional. 
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SOLUCION DE PROBLEMAS 

En este scmidn, Chi y Glascr ( t 986) presentan la distinción entre los problctna.s escolares y 
los prohlcrnas de la vi<la diaria; lo rni.srno que prohlcn1as bien definidos, en cuyt) caso afinnan 
que son aquellos que se puc.Jc saber cuándo están solucionados, tienen un estado inicial claro, 
un grupn <le operaciones pcrn1is1hle .... y un estado.J final; y los Jlarnados rnal definidos, en los 
que uno o los tres con1ponc.·ntes nn están hicn cspcci ficados, dcnlrn de el los .<.t: cnc.:ucntr an. 
con10 ya lo hahi.:unus rncnc1un:1thl, lt1s prohlcn1;_is de la vidd diana 

Ahora bien, en r...:lac1ón ct111 l.1 invcsrig~1ci..-1n dL"f pr·occso que el hnrnhrc 111.:va a cabo para 
llegar a la solución de prnhlc111.is, el cnfóyue del proccsa1nic11to hunian• • de la 111fl>nnac1ón 
representado por· el lrahaj'-, di.! Nc ... o,.·t:Jl y Sirnon ( l 1J72), can1hió s1gn1 ticat1\':.uncnlc la 
investigación al rcspcclo, apai1:.i1HJ0 l:.i atención de las condiciones hajo la.s c11,1k:s se dan las 
soluciones. y dirigiéndola hacia los pn-,et:sos cogni1ivos 1n1plicados. que 1r-;111stl1nnan cl c..·sladn 
inicial dd probkrna para conseguir· el cs1ado final propuc.·slo (solución). 

La rnayorí¡1 <le las invcst1gaciorn.:s en solt1c1t'ln <le rnih!L·rnas. se han rc<d1.·,Hi• • • .. :ll 1.1horatuno, 
suponiendo yuc Jos prublcrn;ls ahí estudiados poseen algun:L'> propicd:1des en cnn1lin con los 
que surgen fuera, y que si 1.-,s plantL·a111iL·nt11s fi.incionan h1e1i c11 u11 conll! ..... tu. c::. rrul,~1hle que 
sirvan 1amhiCn por Jo 1ncnos de 1nanera s11nilar c:n el otro. l'ara la idcnl1ficac1<-'>11 tk es1ratcgi:1.s 
eficaces en la solución dt: prohk111as. ~t: en1plcan 1nc1odos rnuy d1VL'rsns, fünd.uncntalr11cn1e 
csludiar a los solucion:tdllfcs ck prnhlcn1as cxpc.>r1tls. que e~ el 111odclo que u11!1;,-a Pnlya en 
! 9..J5, y prograrnar nrdcnadnn:~ par¡_¡ que resuelvan probk:n1as. nlétllÚ•l 1111li ... ado por Nt:"\.'l.'C]I y 
Simon en 1972. 

Con base en los cstuLlios realizados, se puede LÍl'.l'.lr 4uc existen dos teorías qtn: SI.! utili...-..i.n pa.ra 
explicar el desarrollo de las hahílid<Hks para 1;¡ solución Lle prohl<."mas y q11c por lo td!1to 
tienen irnportantcs in1plicaciont~s para su cns.~11an?.1 

La prirncra corrcspon<lc a l.:.t i<lca de qul~ l.:t solución lk prohlcn1as se basa en b adquisición de 
estrategias generales. indcpendicntc1ncntc del c:unpo o úrea de conocinlicnlo a que se refiera 
el prohlema. y sugiere n1uchas horas de práctica por parte del cstu<liantc para fiJrtaicecr 
algwrns habilidades generales de la n1cntc o "fi:tcultades rncntalcs". Por otro lado, la tcoria 
alternativa enfatiza en el desarrollo y utili/...ación de una base <le conocin1icntos apropiados, 
postula que la solución de problen1as sólo puede ser nbord.ada dentro <le un contexto o área 
específica de conociniicnto pertinente al problema y se basa en los estudios de expertos y 
novatos en áreas específicas (l3ransford. Shcl'V.'oo<l, et al., l 986). 

ESTRA TEGTAS GENERALL"S PARA L4 SOLUCTÓN DE PROBLEMAS 

La idea de que la solución de problcm3.S se basa en la adquisición de estrategias generales 
que pueden ser aplicadas independientemente del campo o área de conocimiento a que se 
refiera el problema, supone que existen capacidades de raz..onam.icnto y habilidades comunes 
que deben adaptarse a las demandas de la tarea C$pCCÍfica (naturaleza del problema). 



"/\PRENl)fZAJF B,'\S.·'\Llll EN l'KOBLl-:MAS'' 

En esta aproxirnación. la solución de prublcn1as es cada vez nlf1s fascinante p•1r la cscase/. <le 
métodos fonnalcs (cxccptu::u1do las técnicas de investigación exhaustiva. can:ntcs de scnt1du 
práctico) que garanticen la consecución de la solución. Sin crnhargn, L"'.'..lsll..·n nurnc1oso::. 
n1étodos principios y reglas prácticas que íunc1011an r:uonahk-1ncnle hien 1·11 11111ct11•s casns 
Dichos enfoques qu..:: no ofrcc..::n garantias de dar rcsul!ad,1. :-.e denon1111~ir1 rnCtodos 

hcuristicos 1 o sirnplcn11.:ntc heurísticos (N1ch.crson. Pcrhin~ y S1nzth. 1 'l'JO) 

Polya (197]). en su clúsico tratado de snlucu_·1n de prohh:1nas fue d pr11nc10 en L"Tllplc...ir el 
ténnino heuri~tlcc;· para connotar el ra:1tir1~un1e11to inductivo y analúg1ct1 que C(>tHlucc a 
conclusiones verosímiles, y en otra posición a los desarrollos dcduct1vns de pruchas ngurosas. 
Recientemente ha sido utili.r.ado por In~ investigadores de J¡¡ 1t1teligcnc1.i n1ecánica, y 
constituye un proc~din1icn10 que se cree ofrece una probabilidad r:uonahlc de s<.1lucíón, o al 
menos de acercarse ella. pero no hay t.!ara111í.1 de que funcione. 

Polya, reali:r.a trabajos relacionados cnn J.1 cnseílan.?.a r11;1lc111út1t·as, ..._. int<..:nta dcsan-ollar 
estrategias que s .. • util1ccn p;Jra enscfi.ar algl1 que sin a 1.:<.lll ca1.ú.::1er gcnc1-al L'll l.i. SL~luciún de 
diferentes problcn-¡as. gran parte de clltlS c~pccificns para las 111:1f1...·111úticas (Nickcrson, Pl·rkins 
y Srnith, l <NOJ 

El n1arL'l) d1..• su 1nnc..h:\t) prcscriptivu dbtin!_'.ut..· uL..l!rn fases ( i'olyo1. c11 PL·r..::/ .v l'o.?.o, ¡ 99..¡ ): 

l. Con"lprensión del problcrna. lrnplica la con1prcnsiün del lc11guaJ..._~ y lo::: c0noc1n1ientos. tanto 
aquellos que se.: poseen sohrc l:i tarea. conu .. l los nuevos que contnhuirán a su rncjor 
comprensión. Adcn1ás de la n1otivac1ón y d1sponibilit..lad p..:tr:..1 sol11cio11arlo. 
Puede ser b representación dd prohh:n1a, es decir. la intcrvrctac1on que iJd rnisrno se realiza 
al intentar rcsolvcdo (Chi y Glascr. I98(J) 

2. Concebir un plan. lnclU)L'. pensar en todos los pruccd11nic11tos út1li.:s p¡ira llegar a la n"lcta 

(solución del problerna). Denon-¡inando heurísticos de solución de problcrnas a las metas, 
planes y suhn"lct:L'> planteadas. 

3. Ejecución del Plan. Transfonnar el pl<U1 en acción, a tr;.1vés de reglas conocidas. 

4. Visión retrospectiva. Exarncn o evaluación de I;: solución obk·nída. Puede ayudar a hacer 
conscientes las estrategias y reglas utilizadas, todo esto con la finalidad de n1cjorar la 
capacidad heurística. 

A continuación presentaremos brevemente algunos de los heurísticos que propone Polya 
(1973) para cada una de las fases: 

1 La palabra heurística procede del griego hcuriskin, que significa "que sirve para descubrir". 
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*HEURÍSTICOS PARA REPRESENTAR O COMPRENDER EL PROBLEMA 
-Cerciorarse de conocer \a incógnit~ los datos (supuestos) y condiciones q,uc los relacionan. 
-Ccrcior..trsc de con1prcndcr el estado final, el 1nic1a\ y \as npcrachH\c:s pc-rnlisih\cs. 
-Concretar e\ prob\e111a. 
-S1 una tn<UlCra de rcp1cscnt.1r el prnhlc:n1a th1 c11nducc a \;\ su\uc1(1n tnh:ntar volver a 
cnunc1arln n fnnnularlo, va l¡uc una rcprcsentac1···n ad'-'cua~la del p1nh\e1n:i. facilita su 
solución 

'"'HEURÍSTICOS PARA IDEAR l 1N PLAN 
La tnayor parte 1.h: ellos in1plican trac1 a \a n1entc ot1u~ proh\..:1nas <1Ílncs qu..: ya se sahcn 
resolver. 
Algunos psicólogos con~idcran que la capacidad d<.: captar scn1c_¡•uv..as y pi acticar el 
razonmn1L·ntn analógico constituye unn de lcis 1ndu:;uil)rcs n1~1s seguros dc \,1 111tel1gcneia 
general). 
-Recordar un problL'."n1a conucillu d'-' c~tn.1L·tura anf\lnga al 40C" t1t.:ncn y 1rat<.1r de rcso\vcr\u_ 
-Pensar en un problcnla connc1do que tcnga e\ 1nisn10 lipu tk~ 1ncót:n1ta y que sea 1nás 
sencillo. 
-Si no puede resolver el prohktna, intentar transfonnar\n ... ·notro cuy.1 sn\l1c1l111 se •.:unoJ:c~1. 
-S1rnp\ificar e\ prnblcrna tijándoseo en casos cspcc1a\cs. 
-Sustituir la vanahlc por valores cspccílicos y ohsccvar si apatcc<.: alguna ~~cn'-·raluaeiún, si asi 
ocurre, tratar de coni.pruhar esa gencra\1¿ac1ón n1ediantt.: 1n<..\ucc1ón 1n,1tc1n;ú1ca 
-1 laccr el problcnl~l tnás general y observar si asi puede 1eso\verk1. 
-Dcseon1ponel" e\ prob\c1na en partes hasta con!=".cguir pruhlcn1'1.!:, de tamaüo ni.ancjablc. (Este 
hcuristico, es precursor del Subg .. --,a\ Analysis o an;ílisis de suhmctas, Je Ncwdl y Sin1on). 

"'HEURiSTlCOS PARA EJECUTAR UN Pl.AN 
En los problcn1as 1natc1náticos este et->tadio e.'> deductÍYu pur In que P<..>\ya nu pt·cscntó 
hcuristicos solo, "vl!ri ficar cad;,.1 paso". 

-HEURiSTICOS P./\ .. Ri\. VERJFlCi\.R LOS RF.S\JL"f ./\DOS 
Una persona que soluciona problema..<-; y está n1otivad.o para ello. hus.:arú aleú11 n1L"lodn para 
confirmar esa solución o averiguar si es errónea. 
-Tratar de resolver el problcn1a de un modo diferente. 
-Verificar 1as implicaciones de la solución. 

Hasta aquí hablaremos del enfoque dcsarroHado por Po1ya para la solución de problemas, 
pues posteriormente aparece c1 enfoque de Newel\-Simon ( 197::!), que utiliza 111.Ctodos de 
simulación mediante e\ ordenador en \a tcorla general de la so\uctón humana de problemas, y 
dcsanolla tos siguientes heurísticos (Nickcrson. Perkins y Sni.ith. 1990): 

"HEURiSTlCOS PARA REPRESENTAR UN PROBLEMA. 
-Hacer inferencias acerca de \os estados inicial y fina\ de\ prob\cni.a, y añadirlas a su 
representación. 
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La reorganización radical de la representación 'kl prohlc.:n1a !>inlpli fica el resto Ucl proceso de 
solución. 

"'1-JEl.llÜSTICOS P.'\.RA IDEAR l IN PLAN 
-Organi;;ar \. í.1s u L·:tnnrin~ de ~t)lth.~1<._'111 que Sl'.<tli cqun ~tll'.ntcs t·o.Jll r•.:spl'.Clo a 1<1 solución final e 
inlcntar hallar !-.ISlcn1ú11canH.:11te una scct1cnc1.1 en ellas 
-Definir· una fi.11H.:1ún de cvalt1ación para lndns los estados del prnhlcrna. u1clu)cndu su estado 
final; elegir en cu~1lqu1c1·a <le los estados. una opcrac1ón que pcrn1it,1 llegar a un cstadn ulterior 
con una cvaluacion que se acerque a Ja d1.,.•I est¡1do final.( A partir de cu;_tlquicr punlo de opción 
debcria uno clcr,ir el estado 1ntcn11cd10 que pan.=·.,,..ca n1ás scmeJilll!C al cstado final. Esh.· 
hcuristico. n.:eihc el no1nhrc de suhir la cuesta). El éxito úe su cmpk•o depende <ll~ la 
aplicación de una evaluaci1in adecuada. que a su vc;r i111plica el can1b10 de la n.:pn:sc11lac1ú11 
inicial del prohkn1a 

Es la técnica de gcncrac1ón y curnpruho1c1ó11 qtH .. · proponen Ch1 y (;!a:-.er ( 1 'JX{l), con10 un.:J de 
las estrategias n1ás utilizadas. c~onsist1...· en prop1)nc1 un .i:_:ru¡h) d..: pu»1bk~s snluc1ones 
din ... -ctan1cntc a partir de un problcrna dc:tcnninaLio. y Juego curnprohar cada una par~1 .,,·1...·r si la 
solución es cnrTccta Cunltl cjc-n1plos de ¿¡n1h1tos en d-._111de puede ap!ic;u~c c~ta estrategia, 
tenemos la irH·est1g~1ciún científica y el d1agnóst1co rnCdico. En la 111\·1.,.·stt.t,•.acu'm, el 
inves1igador gc..·11t..•rar:·1 una fiipó!t:sis par~ explicar algunos ferHi1ncno-; observados y a 
continuación d1seiíara cxrcnn1entos para cornproharla. Ln c! caó.n de lus n1~d1cl)S ::.uclcn hacer 
una diagnosis c:xploraloria (o hipótesis) hasánt.losc en una dc.scr-ipc1ón p.l!'cial del estado 
inicial (los sinton1as del p11cicntc). y a continuación ordenan diverso!~ cx:i1nencs y pn1cbas de 
laboratorio par<J confim1ar o rechazar el diagnóstico. Incluso cuando b lupótcsis 1111c1;..ll se ve 
rechazada, el proceso de con1prohación generahncntc añade- nth .. ·va infonnación respecto al 
esta<lo inicial y pw.:Llc conducir a nuevas hipótesis. Fn el caso del médico el estado i11íci~1l está 
configurado escnciahncnte por los síntomas, y el csladn final consistt.· en r·-'dcr explicar cuúlcs 
son las causas. Nonnahncntc el cslado inicial se presenta de forrna incompleta; algunos de los 
sintomas pucdcn ser i1Tclcv;:u1tcs y pueden estar i1nplicadas n11.iltiplt.:s c:.tusa.s. En un;:1 situación 
como ésta. es rná.s fúci! avcnlurar una hipótesis sobre una causa particular. cncnnt1·~u- los 
cf'"cclos que ésta produciria y con1pararlos con los síntnn1as co1wcidos (\'.cap. \'l. plo. ~L2) 

De n1anera general. il.'S hcuris1icos n1ás conocidos de este cnfi.'lo._¡uc son: 
-Descomponer un problema en subproblcn1as y a continuación resolver cada tJ110 de ellos. 
Este heurístico recibe el non1brc de an3lisis de suhobjctivos y parece ofrece1· el rnúxin10 de 
aplicabilidad. 
-La estrategia de n1cdio y fines. que tiene en cuenta el estado final del problema (solución). y 
consiste en averiguar las diforcncias existentes entre el estado real y el estado finoil. 
encontrando las operaciones que Jas rcducir::ín; puede utilizarse tatnhiCn al contrario. partiendo 
del estado final o solución del problema. Trabajar de esta manera es especialmente útil cuando 
existen muchos operadores posibles que se podrían aplicar al estado inicial (muchas vias de 
solución)~ y ocurre una búsqueda más limitada empezando a partir del estado final. 
-Suponer que estado final es lalso y den1ucstrc que eso nos lleva a una contradicción. 
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Tanto Polya con10 Ncwell y S1111on. hacen hincapié cn la irnportm•ci<-1 de una representación 
eficaz del problcrna y de la concepción de un plan de abnnJajc, y arnhos prupunen nurncrusos 
heurísticos para rc..>pn:scntarlo y planificar lo. 

Adquiere gran 1111portancÍ<:1 el halla;.og_l) di..: que una hue11.1 repn.:scnl.t1.:1ún laL·il1t.1 l.1 so\uc1ón del 
prohh:1na. y de ahí b i111plH1anc1a de \u~ hL·u1is11cos. pues cualq111L·1·a runchl!Ja c>.cnciahncntc 
alterando nucstJ·a n:pn .. ·scntal·i1'ln d..:I 1111s111n. >.ILºlld1l ....¡ue en nH1L·lia~ ucaSH•TH.:s c\ prnhlt:n1a se 
rcsuc.!lvc si1nplc1ncntc rcf1,n11ukmd1)l•-,. y con clltl, acla.rú.ndol<1 

Los hcuristicl1S de P•1lya ful.!rl)fl d1s..:1l.adns ten1l·ndn L'll n1e11tc prohle111a~ 111atcn1<1tii:.os .. Los de 
Ncwcll y Sirnon rnotivados por el 1ntcrcs c."\.istcnte en propurcinnar a h)s ordenadores la 
capacidad de rL·solvcr prohlc1nas. algunos n1ah.:n1<itiens y otrns nci, pero todos hien definidos y 
con soluc1llnes cspcl..·íficas c idcntific.thlcs. 1n11y hicn sistcr11at1?.Hh•s. p.1rL·c1ér1t..l(Jé>C n1;is .t los 
ron1pccahczas y a algunos juegos que a la!> s1tuacioncs prohlcrn<'1t1cas pr~·1cticas que encuentra 
IJ gente en su v1d.1 cutid1.u1.1. p< .. >I" lo q11l.." suq_• . ..: l.~ pregunta d..:: ;.l lasta que punti) pueden 
aplicarse en ott-os contextos? ¿En rcali.Jad existen c-st1·atcgias soluc1onaLlnr3s Je p1-ob!c111a!. 
eficaces y lo sufi.c1cntc111cntc gL"nL:ralL"s p.ua aplicarse a una gran ,·,1ncdad de proh\c111as·.' 

Co1110 va se ha hecho notar. rnuchns tk· h1s hcunsticus cslan ern111c1a1_hls en tCnninos 
suficie;tcrnt:ntc gcrn.::ralcs p.tra aplil'a.rsc .1 cualquier t1p1_) de pn1hlcn1as. pcn .. ) cnu11c1ar 
principios abstractos pucdc rcsullar rnuchll n1as f;ii:.il qu1.: llcv.1rlus ~1 la n..:alidad o hallar 
ejcn1plo.s <le ellos en la pr<"1ct1ca_ ~ickcr·snn. l'l·rkins y Sn11th ( 1 <JlJO). J,i cnrnpara con el clá.sico 
consejo de los inversionistas "con1pa1ar harai.) y vender caro", cunscj•"l í.1bulo~;o siei-nprc y 
cuando se tenga claro cún10 seguirlo cn la realidad 

En un análisis de la Crl..·atividad que rea\i.?.an Nickcrson. Pcrkins y Sn11th. ( l lJ•Jll). sugieren que 
aunque esos procesos cspeeílicos son útilcs. por s1 solos parecen insuficientes para traducirse 
en una .snluciút1 Lk p1ohlcn1as y un p..:nsarnicn!ll ong1nalcs 1 .. n'.--. 1ntcrr0Lantes quedan 
plantcaJos y a ellos se rcgrcsar{t n1ás a.Jclant..: .. 

LA SOLUCTÓ/V DE PROBLEJl.fA.S }""EL COl\'OCIJ\.f/ENTO J·:.\·¡•¡;;C/FICO 

Ante estos problcn1as. actualmente los n1odc!us generales en la soluciún de p1ohlen1as, han 
sido reempl~v.ado por lo.s estudios que partt.~11 del supuesto de que el uso de las habilidades 
co&."Tiitivas está condicionada por el contenido de las tarea...:;; a que se aplican. 

Esta posición opuesta a las estrategias gcncrn.lcs o heurísticos, es la postura de problen1as 
específicos de: un dominio, desarrollada a partir de la linea de investigación sobre expertos y 
novatos, y afirma que las habilidades y estrategias de solución de problemas son específicas, 
ya que se ha d1...~ostrado que la superioridad de los expertos no se debe a mayor capacidad 
cognitiv~ sino a una mejor y nl.ayor C<U"J.tidad de conocimientos específicos, aprendidos y 
organi7..ados en fonnas sistemáticas sobre un dotninio de conocimiento. De este modo, la 

35 



··APRENDIZAJE BASADO LN J>HOBl.EMAS .. 

pericia in1phca la utili,,...ación óptuna de los r<..."L'.Ursns cognitivos de 4tu .. · se dtspnnc en c1c.~na 
área. 

Este cnti.1'qt1e Í'ltcnta cnn1H:t•r dl· ql1l· fonna aÍL'L0 la !.1 1..·.,pcr1t..ºllLl.l y Jo!> Lll!lllL'Ír1111..:ntos 

cspccificns en dctcn111naUo do1n1n111 dt..• coflL)c11nicntn. a la >.oluci1)11 dc 11n pn1hlt..·n1a de esa 
arca. l.:n csla postura, la cfic1cnc1a en l..t :~olución de t111 pn1hlen1a dcpt..·nde de l11s 
conocin11cntos específicos útiles pan.t >.olucinn.ar pr.1bh:1niL'> específicos. poi Id que 11u pueden 
existir reglas generales útiles para la ~oluc1ún de cualquier pn1hlcn1a. o s1 L1>. hay, st111 

insuficicnt..:s y n1eran11.:ntc nricnlat1va.'> Por poner un t.'_jc1nplt1. t..•I esq11crr1<.1 1k Pnlya 
únicarncnte pn .. 1porciona un csqucn1a gc11cral para solucaH1a1 prnblcn1as que es nccesan(J 
llenar de ··conlcnido'· específico (J'Crt.:./' y Pnl'.o. l 1J().l) 

Por t.~SLJ, para Bransfor<l y Stcin ( l 98.'\), lHHJ de ](1,.; n1CtlHf11s rnas ¡H1tcn1cs ,¡e 1"esoluc1¡)11 de 

problcrnas consiste en fanliliari/.ar.sc cnn nocinrics y conccplos que pruporciont..·n 111s1rurnent.al 
para conccptu;.Jli:l'...:.u-Jos y rcsolvcrln,..,. ya que todos h1s can1pn~; de! 1raha¡11 ink·lcctu.d, 
conl1cncn un ~infin de conceptos y l..:orias ntJCkares. quc sin1plitican l1)s rin)L-e!-.nS dc 
rcsoluc1ón de prohlcrn.i.s. 

En general. para Po/o ( 1 '>S'>J, n1as <dl.i de 0>ll cspc..:1fic1d.HI 1ernat1c.t. tnd{),.., lo . ..; c,.;1ud10~ 

cürnparat1v<1S entn: cxper1ns y !Hl\."<ll<1<., par1cn de 111111.<. p1csupt:~ .. ·sto-; C<>flHJncs que se dchen 
considerar 

J. La d1f'Crcncia experto/novato, cs b.'1sican1cntc una difen.::nc1a dc c¡Hloc1n111..·ntt1s ~ !Hl de:: 
procesos cognitivos básico.<. n c<1pac1dad1.::s generales de pensa1111cn!o 

2 .. Es<.1 diferencia de conocin1icntos c-; 1an1~1 cuanlitatr\·a co1110 cualitat1v:1. c.s.to ~.-,, lo.-; t..·xpcnos 
no sólo saben n1ás que los novatos, sino que:: sohrc- todn t1cnL'11 nrearli/ados SU!-. 
conocin11entos de una fom1a distint.:i.. 

3 .. La pericia es un efecto de la prúct1ca acurnulada. esto es, un cfL'cln del aprcnd1/.tjc. 
dcsJci'lándose por f¡uJto. los faclorcs innatos y las posibles difcrcncia;.; 1ndiv1duaks .. 

4. La pericia está circunscrit¡l a áreas Lk conocinlicnto, de tOm1a que s~ es c.,pcrto o no con 
respecto a algún dominio. 

Todos los estudios c-nlrc cxpc11os y novatos, no dcjm1 lugar a duda de que los primeros se 
diferencian de los novatos en cuanto a rendimiento en la solución de prohlcmas, y que en 
realidad, esa diferencia no sólo se limita a que sean rnás eficaces, sino que su actitud es 
cualitativamente diferente (Pérez y Pozo, 1994): es por esto que la finalidad de estudiar dichas 
diCercncias sea disminuir)asy lograr que los novatos conozcan las estrategias que emplean los 
expertos, o bien. si las conocen que las apliquen correctarncntc puesto que la solución de 
problemas: en nluchos casos va a depender del contexto. 
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Los expertos no sólo Sllll 1n:'ts ni.pidas y con1ctcn n1cnos errores en la solución de problernas 
sino que. sobre todo, adllptan estrategias d1 fcrcntcs a las crnplca(.LL.:; por· los novatos. Los 
expertos reconocen con rnás facilidad el prohkn1a, graci.1s a su concicirniento explícito de los 
principios conceptuales que ri!_~en el prnh!e111a. cL11110 una s1t11ac1on cothK'Í.Ja, cu11 lu que rnudo 
n1ás o n1cnos auton1út1cu. cstahkcen, scglin el csq11c1na de l'nlya, el plan de acción adccuadu 
que ejecutan con rap1dc/ y eficacia; aún cu;u1dll ~c enfrentan a vcn..ladL·ros problcn10.1s. o 
situaciones que no pucdL"F1 <;cr fr1ci\11n.:nlc reducidas a catcgo1ías cnnocHl;ls. 

De acuerdo con Glasc1· ( 1(,llJ1 ), la gra11 cantidad lle 111t\lnnac1ún cspccific.:i de un don1in10 
que poseen los cxpe11os, al tgu.ll qur.: L,l org<tlll/ac1ln1 e intc!-',r;_ic1ón conceptual que t1cnr.: 
dicha infonn;_ición, pan.:cc 1..·:-.:plic;.1r el rúp1do rcconDc1núcntu de patrones y la categorización 
é1parcntc en su ejecución al res.1\vt;r prohlcrna; <lcsanollan la hahil1<lad <le percibir patrones 
significativos ar11pl1os y L'<H11ple,i<lS y rccl11H>cc1·l<1~ ta11 1úpidan1cntc que p;;u·eccn 
•'intuiciones" 

Esta rapidez en el rcci>noc1n11t;nlo dc patrones y en la rcp1·escntac1ón. fac1!1ta la pcrc<:pción 
del problcrna d.c n1ancra qllL' "L' ÍL·duce L! <IL'{l'\. ld:1d •le l.i ru~qw .. :da en [;¡ l<lL'lll•>ll.l y del 
procesamiento en gc11c1·~1l. 

Los expertos aden1;.is, r·cah/.:tn cnn;.1.u1t1..·n1ente un.1 "rC'\.'bH'in r.:_¡ecutiv.1" d1.._. los pnlL'c.:Sos crt quL· 
están in1plicados, ton1.u1 el p.1p1...·l de ach.•r;. (>h;,.r.:n·ad<ll". "·1g1lan critlc;unentc n11cntra.s trabaja 
en la solución de prohlc1na.'>. Su papel es el de un ~11pLTv1sur criucn y dirccll>r que fija 
objetivos y evalúa co11t1nu.:u11cnte su dcs1...·rnpci'tn can1hii11Hluln de n1111ho si es necesario. 

Es por csl(.l que se dice qu~· el ...:onnc1n111..·11to de los expertos e.s en gran n1cd1d;.1 
procedimental y orientado a n1ctas; l11s cnnecpros cst;'1n v111culad(lS con los proccdirnicnlos, 
tanto para su aplícac1ún cor110 co11 las conJicioncs en las cu~dcs dichos proccdirnicntus son 
utilizados. Los c:xperti>s y novatos pu •. :dc11 se1· ígualrncntc cornpctcntc:::s en recordar 
infom1ación específica rdac1onada cnn un <lorniriiu. p1..·n.) los expertos dcn1u<.!str:i11 mayor 
capacidad pa1·a relacionarla en scl.'.11cncias de causa-t.:fechl que les pcrn"!ltcn perseguir rnctas 
para la solución <le un problc111;1 (C..Jlascr, 199 l ). 

Esto les pcnnitc el desarrollo de Jos procesos de autnrrcgulación eficaces. habilidades 
cognitivas que se manifiestan en el rnancjo de técnicas de n1onitorco d•.: la solución, por ta 
focaliz.ación y asignación Lle los procesos de atcnciún y por la sensibilidad a la 
retroalimentación intOm1at1va; r¡ipid.:::uncntc cotejan la pertinencia de sus tácticas de 
solución de probkn1as. y son muy certeros al juzgar la dificultad del misn10. Son capaces 
de distribuir su tiernpo. de plantear preguntas sobre lo que ellos tienen que hacer, de valorar 
la relevancia de su conoci1111cnto y de predecir los resultados de su ejecución (Glascr. 
1991). 

Esta habilidades de autorrcgulación son aspectos in1p011antcs que deben considerarse para 
la evaluación y la instrucción. y pueden ser prcdictorcs relevantes de las habilidades de 
solución de problemas de las personas. 

37 



••APRENDIZAJE BASADO EN PROíiLl:MAS" 

En conclusión, se puede dt:cir 4Ul.!' cuanl.h) la con)petcncia de un dorn1nio au1111..~nta. hay 
evidencia de que la base de conoc1111icntos ,1cn1ucstra un prl'!_!n.:so creL"icntc en t:l)hcn .. ·1u:ia 
(y no con sin1plcs fragmentos de infl')n11ac1ón), en el n1anL"JO dl.!' p1·inc1p10.->, cn la ut1l1d~td (al 
recuperar cl conocin1iL·nto dl~ su tncnll)lºl<l ya cst;'1 .t~oc1adn con l.ts cn11d\l·11•11L·" d<..' 
i..1plicahilidad) ) cn la oncnlaL·H'ln a n1ctas (rcl;K1<H1,u1 la 1nf,11·111acu·111 l"Spt.:L l!ic.i ,·,in Lic. 

111ctas dL· la solul·Hln del ptnhh:1na v con Lis C<H1d1c1unc~ p.1r.1 l.1 ;icv11'in l 

Los cxpertos basan su 1cnd1111H.:nto ya .,,c,1 cn l.i aL'Utl1ulac1ón dc 111li.1nn;u:uJ11 L0 spcl·1tic.i cn !:1 

n1cn1oria y cl do1ninÍ<l cspcl·iali?adn de prnccd1n111:ntu~ L·spccifil'os. 1.:r1 el cas" de p1nhln11 .. 1:-. 
sunplcs. n h1cn en un n1ayor co11oci1t11cnto L·onccptual y un rnaynr l.·0111101 e~tr~11L:¡•1C•) quc les 
pcnnitc cnfn.:ntarse a s1tuac1t>11cs parcialn1cnte nut:vas ll dl!SClHHlc1d.1s 

Ahora hit:n, Sl! pur.!dc decir quL' s1 lt1s csltHl1antL'S apn:ndcn a 11:1\'és <lc n1l:tc1dus ljlllº lt:s 
aseguren un tL)tal cnterid1n1it:ntu dt:l signiti~·ade> n función de la 1nli.ln11ac1ón quc adqu1<..·r·1:11, 
dcsarroll;,u-án n1ás ff1c1hncntc estructuras o cs4uen1a~ .te Cl•noc1n1ientl-i quc puclla11 acccsar 
cuando se enfrenten a pn-ihlt.:111.i.s rclcvanles: serán estudiantes expcrtus, que s1 detcct.111 que la 
infll01lac10n que poseen L'S 111sufic1c11te, scr.'u1 c;1pacc» dt.: ILºL'OIHH·e1 c:-.lo co11111 pruhlcrn.i e 
1ntcnta1·:'u1 suluL·1011.trl<1 adqu1n..:111!0 n1:t,.., 1nll11rn.1chHl, <:..; dL'CLr, aprL'lld!Lºll•l<I (l~ra11sl;11,\, <..'l .il 
1986} 

Es en este sentido qu<: !a adqu1:-.1cu1n de 1111<1nnacJ<·1n puede ser \isla co1110 un;i 1nst.u1c1a \\ 
paso del pnlct.:S<l de la solución de fH"l1hk:1na .. ...,, s1 se cnns1der;1 el aq_t,un1l·n10. cu!lHl h) hacen 
algunos tc.'Jricos, de qu<: c:...1stcn van0s c1n1iponentcs dl·I pr11c.:Stl p<1ra la ~(1luc1l.)fl de 
prnhlcn1as (Uransfor.J. et. al l'>S6). 

Por últi1no. la.<; dns pcrsrect1v<L<; teórica .. -; que se han ;.inal1?ado f.!n cstl' n1hn) hasta el 111{l111cnto. 
tienen iTnplicaciones para cl Llesarn.,\!o Ud fH.·nsanlicnto y la ~oluc1ó11 d<: prohlcrnas lJna 
involucra el papt.•I dd conoci1n1cnto n donnnio especifico, la otra se ccntra en el papel <l<.: las 
cstr.itcg1as generales. Los csltH.IHlS 1nd1v1duales frecucntcn1cntl .. · reflejan una de cs<.1:,. 
perspectivas teó1·icas para excluir la ntt <l, pcro esl1 no significa que son 1nl·on1patiblcs 

Adcntás. en la rnayoria de los estudios las relaciones entre el entrcnan1icnto en procesos 
ejecutivos (rnctacogniciOn o procCSlJS de l.'.Olltrol} y en conol.'.i1n1euto cspecílico se conrundcn 
(Bransford. el al., l 98ü). Por CJcmplo, la n1ayoria de las invest1g<1cioncs que ilustran Lis 
ventajas de la adquisición de la "infnrmación". entrenan para la transferencia utilizando los 
procesos mctacognitivos y con ellos estrategia$ gcncr·atcs, para ver clanuncntc cómo este tipo 
de cntrcnan1icnto afecta la naturakza y organización del conocitnicnto adquirid.o por los 
estudiantes. 

Es por esto que enfatizar en el desarrollo sistemáticos del conocimiento bien organizado, 
además de desarrollar los procesos ejecutivos, puede considerarse exitoso para que la gcntL· 
logre pensar eficaz y sólidamente en varios dominios de conocimiento (Stcin, en prensa. cit. 
por Brn.nsford, et. al. 1986). 

JH 



SOLUCJON DE PROBl.EMAS 

En la siguiente sccc1ón, se t11cnc1onata.n algunos progran1as Uiscí1ados paru 1nc1orar la 
capacidad para resolver prnhlcmas y aspectos que se dehcn considerar para su aplicación 

2. l. l. PROGRA,\IAS I>/:· EY.\'/:'."\A/\'/..·1 PARA /.A .\'OLI !CIÚN DE PROJJL/:"1\IA.\' 

Nishct (1986, en J\.1aelu1c y Da\·ies. l'J->4) presenta un.i dcscnpc11'111 de 111..:~tndos y enfo4Ut:s 
para enscf\ar p..::nsar ( 1nc\uycnd•) aquí 1~1s hah1hdad1..·s para la solución de prohli.;111as) y realiza 
la distinción entre ainhos. Al hahlar dt.." n1ctnc.Jo. s1..· rt.."ficn: a las técnicas y proccdi1nicntus que 
se utilizan cnrnúnn1c11tc en la cnsctlan:¿a del pcnsaniicnh), n1icntra...-> que al hahl.tr de enfoque 
lo hace para n.·fcri1·sL· dt.: 111.1ncra 1nás genl.."ntl a la c"'>:prcsión de di fcrcntcs puntos de vista 
teÓriC(IS. 

Poi' l)lnl l.i.d1}, C',l,1hJ...·,_ e 1111.1 di:-.lllk'ln/l 1..·nt1c ,_-J cnJ<1quc de Lr.:cnícas y cl ,_¡,_. JTlLltk·.1c1011. y 
sugiere suhd1v1sin11c!-. dcnlr<} de la.s dos catcgcu·i.Ls. 

El enfoque c.Jc 1L·c111cd:-. !-.C refiere .i la a<lopc1ú11 (k' \"tirsos 1ndcpcnd1cntes a lllS contenic.Jus 
cscolarc.;; o cunkula1cs, que se ccntrL'Ti en la cnscñan;r:J del pcnsatnicnto. t:stc cnfiH¡uc, ha 
recibido criticas al r .... ·spccln, pucs en él p<.ll'CCL' 11111..·rprctarsc el pensan1icnto COlll(l un elctncnto 
agregado o i1Hlcpendicnt1..· di..' In!-. C<lnteni<lllS, y se apnya en dos h1pótcs1s. l.a pri1nera de ellas 
es que hay técn!L'as del pcn:-.<1111iento 1dc11t11icah!cs que pueden ahstracrs(.· de sus cotH..::xtos, y 
la segunda en la cual es rnás f;.1cll caer, es que la t1·ansfcrcuci.i de las técnicas dt.::"l pensanlicnh.l 
de ej(.~rcic1Gs cspecific ... )s a ot1·os ca111p1.lS oc111T1rá espont;incan1c11te, situación que deberán 
considerar q_uic1k~s trabajan hajo este c11fi:1quc. 

En este trahajo no harcnH)S 111ayor n:fcrcnc1a a dicho enfoque ni a las investigaciones o cursos 
derivados de él, ~olarncnte n1cnt.:iunare111Cls aqucllos que son específicos p.ira la ensef1¡u1.L",a de 
proccdirnicnlos par:1. la solución de prohlen1as prácticos. y que podrán retornarse 
posteriormente por sel' el tema Lle anúlisis. l:ntr·e dichos progran1as está el n1atcrial CoRT de 
Edv.·ard di.! Bono que rccon1ienda una serie de proccdin1ientos co1no estrategias pr:\cticas para 
enfocar los problemas. y los algoritn1os IDEAL de Rransford. 

De Bono ( 1973, en Nickerson, et al. 1990) propone el progratna CoRT (Cogn1uvc Rc..o:;carch 
Trust) con10 una altcn1ativa para el desarrollo del aprcndi/..ajc de habilidades para pensar en 
clase. A través de este prograrna los alun1nos piensan una situación de n1uchns n1odos 
distintos, dirigen su atención a varias situaciones sin perder el foco, generan i<lca'i que evalúan 
y corrigen, y resuelven prohlcmas y ejercicios prácticos. 

Brnnsford y Stein ( 1988) proponen un programa para mejorar la capacidad de n:solvcrlos o 
adoptar decisiones. En este modelo quedan incorporadas de manera sencilla, ideas y 
descubrimientos e investigaciones como las de Ncwell y Simon ( l 979). Los elementos 
componentes del modelo están representadas por las siglas IDEAL: 
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l=ldcntificaciún <ld prohlerna. Es 1..~I a.-,.pcclo rnás 11nponanh::, ya que no hacerlo o hacerlo 
incorrcctan1cnte i111pid1..· llegar a una solucicln adecuada. 

D=Defin1c1ón y pn:sentac1ón. (\1nsistc: en definir y rcpn:s'-·ntar el rirohil'rna con toda la 
precisión que sea pos1hie; 

E=Exploractón de d1st1n1a~ cs1rateg1.i~. d1.<.,11nc;1s \ 1.1~ o n1élodo~ d ... ~ 111;:1n1..·1a s1~lcn1atH.::a para la 
resolución Lkl pn.1hlt.:111a 

A=Actuac1ón fund;:ub en '-'slrat'-·g1as. y 

L=Logros. observación y evaluación de los cfcc!os de las ;;tctiv1dadcs. 

Debido a que no :;e puede cst.ir seguro tntalinente d..: que Ja tkfinic1ún qu'-· se hi?o <ld 
problcrna fu..:: L.1 ~alccu.idJ o Lic que ~c el1g1ú la estrategia correct.i. solanu.:nte se puede saber si 
se ha lO!:,'Tado una 1..·lecciún adecuada. hasta que '>C actúa h•L<>á.nd.,.._1... en elbs v ~1..· 11h'i<...'!°'':ln los 
rcsultadus. 

Bransford y Stc1n t J•)SR). afinnan que al n.:soJver un problcn1a 1ntl'n·11..·nl..'11 lo~:-> 1..·nr11ponc11k:s 

del csqu1..·n1a fl)i:: . .\.I". n:co1T11..~ndosc vanas vece'i 1..·I c1cln p.lra encon11;11 !ur111:1~ c.HLt \"<.."/ 1nús 
crcat1vJs ... le snh1<.:Í•Hlarlo y\ crif'icar lu:'-. errores cornclido:'-. 

(-:orno ya se n1c11c1onó. en C~tc corno en In·~ riro1'_',rarrl~L<; dt.:;,arrolL1dns hajl• este enfoque c-..:i~tc 
de tnancra rnás e\.·1denle el prohlc1na de Ja lr;u1sfercncia pues ~1unquc !u~ t11..·uris11cns pueden 
ser suficicnt~·n1t:nte específicos para ser prn.1,»rarnados y cnsciiad,,~ .. pu1..'\k11 ne• !-.Cr- tan 
concreto~ para su rcali.?.ación en un h.:rreno no f~unihar o si se t1en..:n pn;.;ns conoc1111ientos en 
la rnatcria. Por lo !:u1to, riara cnscn.arlos. no súlü se requiere ce11trarsc en llis hcurist1cns 
rnisn10.s, sino ponerlos en práctica dentro d:: v,irios contextos. 

Por esta r<.V:ón. la cnscrlan;:a de lo:-; l1cudsticos de soluc1ún de pr1..,hle111as dl.'.h1..· 1r ;:1con1p<Ül~1da 
<le la enseñanza de cstralcgias 1nctacognitivas referentes a cuándo se dt:h<..'11 .1plicar c'>os 
hcuristicos y có1no evaluar si su aplicación es cfi.:ctiva. n1cjorando 1..h: esta rnam.:ra la Sllluc1lln 
de problc1nas a travCs de la aplicación <le hahilidadcs rnctacogniu"·a;::; 

Las investigaciones t:ullo en procesos nlctacognitívos con10 aqucll<is n:lac1onadas con el 
conocimiento en un dorninio específico tienen in1portantcs in1plicacioncs para la cnsdi.anza 
del pensanliento y la solución de problemas. Considerando prinlCro el Cnfasis en la 
mctaco&..rnición, existen varios prognunas sobre Ja enscflanz.a dd pens;:u111c11to y las soluciún 
de problen1as que la enfatizan. programas como el "Instrurncntal Enricherncnt", 
"Razonamiento analítico''· "Inteligencia aplicada", "Patrones de Solución de prohlcn1as y 
diseño de guías", que ponen gran interés en la irnportancia de ayudar a k)s estudiantes a 
analizar sus propios procesos de solución de problcn1as y aprender cón10 aprender (Nickcr~on. 
et al., 1990). Sin embargo. no todos los programas que fomentan los procesos mctacognitivos 
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o ejecutivos intentan desarrollar estructuras de conocirnh:nto bien nrgaru?ados que puedan 
funcionar corno hc1Ta1nicntas para la solución de prohlcrnas. 

Es por esto que: de la r111srna 1n~u1c1a, otras investigaciones dchen centrarse de 111ancra 
irnportantc en ayudar a los c-.;tudi;_intcs ¡¡ desarrnllar aspectos cnnceplu;dc~ al n11sn10 t1c1npc1 
que pract11.:ar hahil1dadcs r11...·cesana.'i pa1·.i l~l r;vonarn11.::n10 l·1,,:nt1fll·•• '.'- l·slralL'j-'l:ts 1nquis1tn:as 

Al respecto, las teorías lle! ;u..:cr.:Sll a la inl"ón11;ic1ún deben propt1n . .-1l"l!la1· u11 1111¡H111antc Sl)portc. 
puesto que rnucha 1nfonnaciún qui: s~ adyuicrc súlo lllL'llianle la 1111:n1•1r-1?.ac1,111 o 
dcscontcxtual1z.ada. gL"IH~raln1cnte pl.·nnanccer·ú im.:rtc sin pndcr ut1l1/.arsc c11 la snluciún de 
prublen"l.lS relevantes. 

El curso de "Patrones lk· soluciún de pnlhlernas" fui: d1sef1~u.ln p<lr l<-11ln.:11:-.tc1n t•n la 
Universidad de ( 'al1fi.Jnlia, L/\ ( 1 ()(1<)). ctlfl la finalidad dL· cnsaila1 pdtro11e.<-. pa1·J 1.t Sl1iuuó11 Lh: 
prohlc111¡L'i corn11 cursn u111versitano 1ndepcn<licntc. 1 Iacl! hincap1C en Jos pn1(·csos de s11luc1ón 
de prnhlernas y en la in1r"Hlrtani._.1.1 de rr.n1:-.fi:rir kl ;.;prerultdn J l.1 ;1pliL·ac1ufl pt.tlUc;1 

A partir del d1sc-1-10 e.le! curso, surge !.1 puhl1cac1ón dt..· el lihro deno111i11ado "Patten1s of 
Prohlcm Solving" ( I 975 ). c.:n d cual identifican <los dificul!;i.ks quL' 1111piden una efica.r.: 
soiución de prohlcn1as. la incapacidad para utilu .. ar Ja infonnación C(llllH:1da. y la 1ntroduec1ón 
de lin1it.acioncs i11neccsarias. ("orno respLu.:sta a dicha.s dcfic1cnc1as. se píl'[Hint: 110 depender 
d.: la 1nc111oria, utilizar técnicas qlu: !1.1gan innecesaria esta dcpr.:11dc11c1a. y nfrcccn alguna~; 
lineas d1n.~ctr·iccs gcnL"rales (heuríst1CllS) para la solución de proble111as. 

Conviene ~t:1l;1lar 11uevan1entc que, el hct..:!Hl <le yue las pcr.S(lll.1 .... aprc1H..lan a apl1c.ir 
dctcnninados proccdirnicntos a los prohlcn1as. que se leos presentan en los Tihros de texto o las 
actividades escolares. no constituye una pn1eba de que los apllc;t.r{u1 a los problcrnas que se 
encuentran fuc1 a Lle) contexto académico; los prohlcrnas que se encuentran en b vida real no 
suelen estar suficientemente bien c.stnicturados con10 para hacer po~ihlc un an;ilis1s sencillo 
scn"lcjantc al que se haría en un libro de texto. aun4uc t~unhién es cierto que el cntrcnan111.:nto 
formal puede mejorar la Sll]uciún cotidiana de problcn1as. 

Por último. John I layes ( 198 1 cit. por Nickcrson, et al., 1990) tiiscikl el libro .. El 
Solucionador de Problemas Completo" paro enseñar habilid.adcs del pcnsan1iento a 
estudiantes univcrsit.uios proporcionando ejemplos de 6 .::i.spectos in1ponantcs <le la soluc.ión 
hurnana de problemas: la representación. invención, búsqueda de soluck>nes entre muchas 
alternativas. toma de decisiones, n1cmoria y conocimiento (pone de relieve que la solución de 
problemas a menudo depende de f"onna cnicial de un conocimiento espcciali7..ado de 
dominio), hacicm.lo hincapié en que los problemas pueden variar amplian1cntc en cuanto a las 
dificultades que plantean. 

Sin embargo, y a pesar de haber expuesto algunos prograrnas o investigaciones relacionadas 
con la enseñanza de estrategias o métodos para. la solución de problemas dentro del enfoque 
de las técnicas, para que la solución de problemas pueda darse como contenido escolar, y 
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evitar algunos problcn1a...<> de transferencia a la vi<la real, sería cnO\'L'lllL'ntc utiliz.;.u- l.t 
aproxi1nación de "inculcación" que <lescrihirct1HlS hn:vcn1c111<:, pues es .._-n este enl'oq11c en el 
que se c1rcunscribt.: el .-\.BP. 

En el cnft-.que de inculcación. cl progran1:t csco\<11· t.:'\.ISl<..:nte t1et1L" 1.:lHJl<l oh1et1' o t.:'\.plic1tu. 
lograr n1ayor eficacia en b:-. hahilid;.1dcs para J.1 Mll111.:1l111 tk p1(;hlL·rn.1:-. y el de:-..1n(1l!1l Lle! 
pcnsan1icnto cn gerll;ral, pnr hl que diseña e~tralcg1a:-. que t1:1n;.filnnan l.1 cn<>L·f1~111/.1 de la~ 
disciplinas escolares hah1tuak:s de tal r11a11c1·a que se c1.:11t1·c11 en r.:\ pL·n:-.;.u111cntl; :-. liu1ai.;¿.._·an 
las fúcult~u.1cs intelectuales de los cstudiantL·s; L'Sltl signific.1 ca111h11ls 1.11l1eal.:;. en la tl.nn1.i de 
presentar h's 1natc1iall':s y L'll las 1·cspucstas exigidas a lu!-. cstud1anlL'~ Lo~ 111L·todus dc 
cnscñanL.a intentan dclihe1ada111cnle nlcJnrar· el ra./onarniL"n\1.l, 1.1 rL·:-.01Lic1<'t1 dL· p1oh\cn1as y l:I 
análisis 

Fstc ~-nfPquc SL' h:l utlli?.ado pri11cip:1hne11te ;1 t1aves de l.1 t(·.:n1ca ~k '''hKH">ll LiL' proh\en1as. 
que actu;1lrncntc es la n1ús act.:ptada para 1nvo\ucrar <1 lus LºStt1d1.1nlc:-. en la aplicac1ón act1" .i 
•.h;I cnnoci1ni..:ntu ) la uti11.r.1c1t·1n d..: d1.:ten11i11;1d:1" tl·cnic a~ L'll dn1111tH••S cspecific.._ls 
conh.;n1pla<los en !ns conteni!..h.ls csculare!-., y que por lo tanto. ;L'>l:gur.111 una {.'C•n1p1.._-n-.;1ú11 1na~ 
clar~1 y finn..: d.: <licho.s .._-.._-.ntcnidos. 

El cnfm.:¡uc de solución de problema~. pl1cde ser lltdu.adu tantu .._·u111u 111cd1n p;u-.1 desa1Tnlla1 
habilidades del pcnsarnic11to, eonlll una n1ancra rn:'ts efcct1' a d~: .._·11:-.c1~1a1 una 1natcna 
especifica o contenido cscol.1r. l lah\ando 111[1s t:~pL'cilica1ncnt~', la d1:-.t11ll.:itin seria 4uc en el 
prin1er C•L<>o el objetivo seria desarrollar la técnica y por lo t.anto, pn:<>tar 1n<.is atención a todo 
el conjunto de procesos del pensan1iento uti\1:1' ... ado~;. no sc1lo la rcsnluc1ón del prnhlc111a, sino a 
la Jcfinición de los n1isnH,s. la t\)Jlla de dcc1sinn.._•<;, evitar JUICÍns pn:n1aturus, hús4uc<la d..: 
evidencia en Ct.lntra, pcnsatnicnto cr1.~ativn. utili:ración de anahlgi;is, 1110111toren n1ctacoµnit1vo. 
etc. 

Fs 11nportantc sefialar que al traha_iar n1cd1antc la 1nc11kaciún, t;11nh1L:11 .__.s llL'ccsann tcn(.:r en 
cuenta b transferencia, ya que no ocurre autnn1átic;tmcntc, y Cül!H\ c11 el cast) antcrior hay que 
asegurar que se <le en aspcctos reales. n1ás al\;l de I<> esfera t:n 4u.._~ se cnscf"1a. 

El enfoque de inculcación adopt~ una suhdivis1ón en tres <l1n:cc1nnL's: cstu<lio de l<L<> 
humanidades, estudio de la tecnología infomiática y con1putac1ó11. y cnseña1v.a y aprendizaje 
basados en la resolución de problema..-.;, del cual partt..~ el anúlisi::. de l.1 tcs1s y la cual 
abordarcrnos brevemente a continuación. 

Para Nisbct (l 986 en Maclurc y Davics. 1994). en el método que sc basa l.!n la solución de 
problemas c:i la cnseí\anz..."l de asignaturas convencionales y disciplinas curriculares. pueden 
encontrarse algunas tendencias que determinan su objetivo: 

i) los que consideran que ésta es la n1ancra más eficaz de enseñar Jctcnninadas materias o 
contenidos cspcci ficos; 
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ii) los que tienden a enseñar a pensar y ven que ésta es una fon1w posiblc y sensata dc inclu1r 
el pcnsarnicnto en el prograrna. sin introducir un can1hio ra<licaL 
iii)los que son cscéptit.:u~ con rcspccto a los csfucr/.os di! cnscfüir técnicas dc p1...·nsa1111eruo "en 
el aire" con el fundan1cnto de que la capaci¡l;:1d de ra/onar111ento cstú cstrecharncnte vinculada 
con dorninios de cnnncirnicntn espcci.1k·s cn cuyo cunte.xlo se .1dyuirlcron 

Para las dos pnrneras tendencias. 1...·I terna cna:1;d C-'> Ja tra11sfcre11cia. Su plls1c1ón p].u1tca el 
tema de los objetivos de- la cducac1ún ;.El (1hj<..·t1v•) 1..·s prodw:ir cdtK<UllhJs iníon11ados o 
pensadores racionalcs? ¿I-:1 pdnlChJ dc estos puntos es una condición previa del segundo? 
Mientras que la tcr·ccra plantea h.:rnas 111a.s pn.1fun<los. q11t: .'.e refieren a la naturale/a del 
conociniicnto y del pensan1icnto. argu1ncntant.hl que caUa dlH11111io del cnnocirnicntl1. tiene su 
propio estilo distintivo de pensar y por l':!lll la capacitación debería apuntar a un ''dorninio 
especifico" del pensa1n1cnto. y la transl<:rcncia a Ira\'.:·.., de dn1n1nio . .., cst;'1 posihk·n1cntc 
lin1itada a una;<; pocas estrat ... ~gias nlllY !.~CrK·r;des y ;u11p\1a111L·nte ;1plic:thlcs 

r\. continuaciún, se har;J. 1eli:rc11ciJ .il p1og1·:11n.1 D n1.._·1,1ch1 q11c ul!lll'.a Cl)/ll•l h,Lc;e la .-.•)hJo..:1<•n dL· 
problctnas, cuyo ahordajc y anál1si .... realll'aré cspecifica1nc11te cn el siguil.'.nk: capitulo. 

En general cstl.'. enfoque 1ccalca la 11npur1anc1a de L1 p.utic1pac1ún del alu1nno. la 
investigación. la adqu1:;ición d<.!' h:ihi\1d,1d<.!'S necL·s;:inas par-.1 .._.¡ 1a:r·onan11cnto. \:1 solución 
problen1as y la au1onegulac1011. 

Postula lo contrario a la rnayoria d<.: los cnílx¡uL·s. que hay qut: cn1pc/.ar por el prohlcma 
rnisrno. es decir, enfrentando a los <.!'Studiantcs a la situación prohlcn1f1tica o escenario. y nu 
por Jos instnimcntos o cstratcgia .. c; de S\)lui:a·J11 de prohlt:n1~i.s. ·y aunque no se adapta 
cxactarncntc a ninguna <le las cuatro catcgo1·ias de cnti:1qucs para la solución de problt:rnas que 
propone Nickcrson et. al. (cnfóquc de las operaciones cognit1va.-;. de la orientación heurística. 
<lcl pcnsani.icnto forrn2l. el pcns;:unicnto por 111<.!'dio <lcl lcnguaj1...· y Ja rna1i.ipulac1ón de 
sin1bolos) se acerca rn{1s a los de ori1..·n1aci1'm heurística 

El aprendizaje basado en problcrn::is (ABP) se ha dcsarroll...ido pnncipaln1cntc para la 
enseñanza <le la n1cdicina. Barrows y Tarnblyn ( 1980) distinguen entre el conoci1nicnto del 
contenido y la habilidad profesional en dicha área. y señalan que si bien e1 conocimiento del 
contenido es claramente esencial. el énfasis en la educación n1édica dchcria colocar~e en la 
aplicación de este conocin1iento. Con lo cual el resultado de una educación rnédica apropiada 
para ellos debería describirse en función de Jo que un médico es cap<a de hacer. 

En particular sugieren que el médico deberla ser capaz de: evaluar y n1ancjar a pacientes con 
problemas médicos de modo eficaz. eficiente y humano (razonatnicmo clínico). y por otro 
lado. de definir y satisfacer continuamente sus necesidades de actualización en el campo que 
ha elegido y de resolver adccuadruncnte los problemas que encuentre al respecto 
(autoevaluación y estudio)_ 
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Estos autores dividen el prnccso de ra.J'.onanl1c1ltll cliníc1l en ci11c(1 cl111ducta.!-.· 
Percepción e inte111rctación de la 1nil1rrnac1ón. Se rc-.;,1g.cn indicios ,1 p.1n1r lk las 
observaciones que se hacen p:ua tcnt:r un "concepto i11icial" del prohlctna 
Generación de h1pótésts, basadas en d o.:onccplo 1n1cial 
Estrategia de 1.::xa111cn y hahilldadcs ..:-linicas. 1:1 111cd1c,, plant-.:a dll;.. llpn,.; de pl"CL!llntas n Lh: 
búsqucd<t, ya sea aqu0\\as d1scflad<L'> p;.na p1npn1c1<1n;11 1nf••n11a .. ·1un u11\ para c\·a\u;.1r las 
hipótesis. ll a4u1.:.llas p.1r;1 rL•tl.1r.-.• ir hi~ C'\.atnL~ncs. cs dl·c1r, pa1;1 ptllpnrc1onar nucvu:, 
indicios acere¡¡ d..: la suf!c1cncia dc la h1pr)IL's1~. l .as pn.:gu11t.1s dc c:'\.:.u11cn ~e plantean 
cuando las de húsquc(\a dcsc1nbncan en ca\lc.1(11H:~ sin salida. 
Fon11u\ación del prohlen1~1. Snhn.: la has<.: de \tls llat(Js l1bten1<..h1s. una hipútcs1s c1np1r.:,/a a 
perfilarse con10 \;.i. a .. h:cuada y se fpnnul.1 una cnnecptua\1:.--..acilln de h1s prohlc1na.s del 
paciente. 
Dcc1s1oncs 1..h.:tg11ost1c¿L'>) <.l tc1..q•vu1i..: .. ~·. !inp\ic;1 1:1 ~\L·c1'-'in11 dL· que" se ha c1npl<!.u..lu el 
suficiente ticn1pn L~ll el d1,1~n\·1sl1cn y un.t dL'L·1:-.1ú11 cnn rt:spccto ;i\ tralanllclllo. d1re..:c1ón u 
oht<..·nc1ón de infnn11,u.:1un ad1c1 ... n1.1l 

La fonnulación Llcl prubkn1;1 se cnn:-;ilkr.1 un.1 l.1;..i.: t:~pcc1 .. l\n1t..·nll: d1fic1I e 11nportantc d..::1 
proceso y por clln. cntuncran \"ar·ia:-. 1(·cn1cas que pueden n:-..;u\t.u ütiks para rc~ulvcr aqucllos 
problcinas de dificil fnnnulac1nn· 

sirnplif!qul.! el p1nbk·1n;1 (L.'."\in1111L· 11)-, pu111,,.., 11" n.;k\. antes, d1,·i •. Ltlo en suhp1ubk·n1;15.. 
etc.). 

apá11csc dc (·1, 
fucrL·c el pensanl\l:llhl d1vL·rgenlc (.1t11plic \;1 ~l·nc d..:: hipott•s1s). 
alten~ la n1anera en q11c ~e n:pn::->cnta11 loó. d;.1to~ ¡ uli\we dia~.ran1as u otras 

rcprcscntaciot1cs). 
hable del pruhlcn1a con otra perslllla o prc::.~nlL·lo fonnah11c11te a un grupo de cotnpañcros 

(ello lo obligara a aclarar su pcnsanlicnto y ohtcnd1·á sugerencias de los dern;:ls), 
busque datos qui.:: pw:dan ser eli1ninado~. 
intente seguir el carnino 111ús corto y t11:1s evidente dd p1oblc1na, 
vuelva a considerar todos los clcn1..::nh•s dr-:1 probh.:rn~1 (contrnlandLl las posibles 

parcialidades. errores o supuestos t~íeitos inJustif!cJdns). 

E1 ABP. es un cnfo4uc que pcnnite a \03 estudiantes trO::lhajar con sin1ulacioncs tic los 
prob1cn1as reales que finahncntc deberán re.->olvcr, por lo ~uc se procura que los proble1nas 
simulados sean lo más rcalist<L<; pos1h\cs 

El objetivo de este enfoque, no es que el alumno adquiera tCcnicas generales de solución de 
problemas. sino que se fatniliancc con los detalles de los problemas que posibkn1cntc 
encontrará en su vida profesional y que aprenda. a través de la práctica, cómo enfrentar 
problemas espcci ficos. 

Entre la p1oblcnl3.tica que surge al rededor de su aplicación resalta el relativo al diseño de los 
cursos. y reside principalmente en la elección de los casos o problemas que se utilizaran; para 
ello se sugiere elaborar lista principal de todos los concepto~ básicos que se enseñan 
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comúnni.cntc en algunos de los cursos lradicionalcs y sckccinnar algunoo> p1·ohlcn1as para 
cada uno, seleccionando la inf<."Jnnaciún que dchcda cubrir el esludio autndirigilh) de cada 
problcn1a. Otros n1do<los utili.t'".ados para el d1st.:tln dt.: los Clffsns, no tratan ta11 a111ptian1cntc 
los conceptos cn~ciü1dos cnnvencil"lnalrnenh .. · y se centran en prohlernas qut: satisfacen 
determinados critcnc,s, por c¡e11\pln. los qut..· ~L· p1·cst..:lltl.""n Cl'll n1ay<ll 11 L"Ct1...:1K·1.1 en la~ 

situaciones pr{1ct1cas coinunes. !ns que 1cptl:~ent<1n s1tuac1nnes rnuy gravc..·s, etc 

Por últin10. c.~onv1enc dc..•cff que el é;..110 () 11Hll!V¡11.:1ón de los estudiantes pa1·a 11·ah;tJ<ff a travL·s 
de este nu':tndo. consiste en sclecCHll\ar p1ohlen\aS que sean 1nlrinseca111eTltt..• intcn.:santes y 
sib'"ll.Íficativos pa.ra ellos. y que se cncuentrl.'.O estructurados tk acuerdo su n:vcl de desan·Clllo y 
de conocin1ientl"lS, es dee1r, ql1L· sean adecuadt1s a su capacidad. 

l~slc n1étodo o enfi.lque del :.,pre11c..l1.?aJC. cno!-.idera hasta cierto puntll algunps aspectos que 
tienen relación con la integración del co1\oc11niento y la pr{u..:tica. con aspectus referenll."s a la 
utilidad real del c..'OlhlCi111iL·11tu. Es pur esto, que- a t·nntinuación hahlarctnns hn:vc111cnte de 
algunos enfoques q1H..: cc..Hl~ic..lL:Tan c..·sta s1tu.1cH•11. el ¡1¡Hcndi;:a1c en contextu quL· pl.'.rn1ita lograr 
una tnmsfcrcncia adecuada de..·! conocin1H:nto y c1'>1110 es posihlc ln~rar que se <len aprendizajes 
significativos que pcnnane.?.can organ1:?.1du!-. y a( . ."Ces1blr.:s par~! ser utdi.t'".a.J ... b cuando ];}S 
situaciones asi In dernandcn. pa1·a cuando ~ea ncceS<ffiO solucionar prnh\c111as rt_;a\cs; 
tenninando con una pr·opu.:~ta que planlt:a la utih,.ac1lln de ciertas estrategias para la soluc..·iún 
de proble1nas en divc.::rsos donunios de..· cn11nc1n11e11tn 

En n1uchas ocasiones se ha dc.::finido \a cngninón y pcnsainicnto en térn11nns generales cmno 
resolución de problcn1<lS. El pcn.s:i.n1icnto es funGunal y a..:tivo, y tiene su,.; r·aíccs en la •1cc1ón 
orientada a una n1cta. La resolución de prohlcn1as 1t11plica rnetas prácticas e interpersonales. 
dirigidas dclibcr~1da1ncntc (no n.:ccs<.1riarncntc de fonna consciente o racional). por lo que se 
trata de un proceso intencional. que itnplica una improvisación tlcxibk y cstú orientado hacia 
metas diversas. 

Es por esto que la resolución lk problcn1a...~ resalta la naturaJe¡_a activa del pcnsarnicnto. La 
gente actúa~ más que 1imit3ndosc a adquirir recuerdos~ percepciones y habilidades, explorando 
y resolviendo problemas; el objetivo del proceso COl,~itivo no es producir pensani.ientos, sino 
guiar la acción imcligcntc, interpersonal y práctica. 

En muchas ocasiones para estudiar el proceso cognitivo, se considera al individuo 
indcpcndientctncntc de las personas con quienes interactúa y dc1 contexto sociocultural, 
considerándose éstos corno "fuerzas" o factores del desarrollo independientes. siendo que en 
realidad representan diferentes ángulos desde los que se puede analizar el proceso integrado 
(Lave, 1991 ). 
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Entonces, es i1nportantc tener presente que razonar adecuadamente está detcn111nado por el 
contexto, no únican1cntc por los ohjellvns de la tarea, por ello es que recicnte1nc11tc se habla 
de una racionalillad pragrnática. cuya i111portancia cstnha en las irnphcacilHlCS de transferir l.l 
solución de prnhlc111as del contexto escolar al co11tl!xlo soc1.il, en el que s.._• p11..·1enLJc :-,.._· 
apliquen kis cnnoci1nicntns aprendidos, p.._·r" q11<..· suele ser 11H1y d1fcn.:n11..•. 

Para d1s1111nuir esa dt fl!renc1a entre el cunt~:x tn ~·n el que se .tpn.::ndt: d1..·l contc'\.to 1 ~·.1.I de 
aplicación. seria convcnicnh.: dt.·sannl\ar s1tuaclll1Ll"S d1..· l.t '-tda cotu.1t.1na. en la:-. qut: sc 
aplicaran contcn1dl)S '--'si:olarcs dctcn111nad11s 

Lfcncrahncntc los prohlcn1as 11tili,-adn~ pa.ra cnscftar .l los cstudia11tes ~l J1l:nsar. nn 
corresponden a los quc se cncuentnu1 en el "rnundo real", d1fincndo princip<lirnentc en el 
prirncr paso. que c:n algunas ocasiones es t.:l n1ús 1.ltfic!I de rcaliz.1r, nos 1efi.:nrnos .ti 
rcconocin11enlll de su c._'xistt:ncia .. ·\.n1e estn :-.e puede decir que._~ so\11cil)ttar prnhh.:1n;.is ya 
1<lcnt1fi1.:adns, nG capa..:ita a los <..'!->IUd1.1ritcs p.t:,1 t.'111.'.üntral", Sl'lcecton¡u- y d1.:flnir p11.1hlcn1as jl(>r 
ellos rnisn1ns. En gcnt.:r.::il. lPs prohlcrnas de b ':ida diaria son inás difíctks dt: definir que de 
rcsnh:cr. y.i que se encuentran pucu C'.>\1uctur.idus, h:s f;llta clJ.nd.uJ c._·n l,1 111funnaL:1ú11. ) 
tienen snh1cicH1cs que dcpcru .. lt-11 y c._•st;'m en inh.'!racci1..n1 con el contexto Adc111;."1s. ll)S 
prohlc111as cot1dia11os. gcncralrncntc 1u1 111.·nen una sola snluciún correcta. y !o>US soil1c\l1nc._ 
tienen n111:-.ecut.·nc1as s1gn1ficat1v.ts (SkrnhL'í!',. ¡q~:'">). 

Estas car~1ctcrist1cas de los probkn1as n.:ak». contrastan t.'non11ctnenlc con los p1ohl1.·111as que 
se encuentran frccucntctncnte 1.·n lo<.; libros di.! textos y curriculos cscolarcs. en los que el 
proh\c1na cst<.i dcCtnido claraincnlc y se p11.:scnta <le 111ancra indcpcndicntc a otros ptohknias 
sin1ilares '-> contextos distintos, súln una sn\ución es aceptable, es d:..:cir, sólo cx1stc una 
respuesta, y las consecuencia de snluc1tln son más cerradas, y están rclacionad~L;; s1n1plcn1cnt1_· 
con la aproh<.J.cion o c;....lificaciún del estudiante. 

La n1ayoría de los profesores tcónca1ncntc prl:tcndcn tener estudiantes que .soluc10ncn 
prohlc111as dt: la vi<la n:-al, pero cstá.n 1nuy preocupados en lo que rcspect<-1 al ticrnpo d·~·d1cadn 
para cada una de las áreas de contenido, reconociendo únicamente el valor del p1·occso de la 
solución de problemas, y no el de su aplicación acadérnica en un contexto real. 

Lógican1cntc, una aproxirnación secuencial (Tipo ll, lll, IV y V) pcnnitc ofrecer un 
incremento en el grado <le apertura y complejidad de los problemas. Sin cn1bargo. los 
profesores en ocasiones prefieren que la sclccc1ón de tipos de problemas sea n1ás azaroso, y 
que las situaciones y contenidos u objetivos dctcmlinen el orden del tipo de problema a que 
se enfrentan los estudiantes 

La falta de correspondencia entre las Sltuacioncs de entren::uniento y el contexto en el que se 
debía utilizar la h~-ibilidad para pensar en la vida real ha sido objeto de preocupación. Bcrcitcr 
y Scardania.lia ( 1980) distinguen entre los entornos del problema con restricción d~ 

conocimiento, es decir. los problemas estudiados. y aquellos sin restricción de conocinlicntos, 
o sea,. los problemas de la vida real. En la esfera del problema con restricción de 
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conocitnicntos la persona que lo resuelve no puede utilizar il11nitada1ncntc sus r1.-·cursos de 
conocin1icnto; por el conlrario cuando una persona se enfrenta a un prohlc1na de la viUa real 
es libre de utili.r . .ar cualquier infonnación que tenga y 4uc sea rdcvan1c para rcsolvcr\n. 

Otra distinción cntn." an1hus l!pns de pt•)hknus es la <lisp•)l\lhd1dad de l.1 111funnación. J·.n el 
pnn1cr caso. se suele proporcionar la 11JkffrnacHln nccc~aria pa1.1 l• . ."Sll\\cr el prohk:111a. L'll el 
segundo. dctt:nninar ql11.:· 1nlurn1ac1,·n1 <.":--. 1L·leva11tc y l'()flHl SL' p111.-·dc t•·ne1 accesl' .1 ella. puedo.; 
ser la parte 111its dificil d1: la s11\11cic"1n 

Nu111erosos traha_¡os 1.-·n 1:! parad1!_':111a s1iciocultural han pu1:stu de 111a111ll1.-·sh) que ll1do 
conocirnicntu se construye en estrecha 1ntcffclación con los contextos 1.-·n los qu<.· se usa. y que 
por t.'.lnto. nn c.s posible separar los a.sp1:e!o<; cn¿~nitivos, cn1oc1onalcs y sociales prL'scntcs en el 
contexto en el qw: SL." ou.:tU~1 (<Jl1111c.'-(_iranell y Coll, 1CJ'>4). Cu1nü alirn1;m N1:\vn1an. <.iriffin y 
C'olc ( l 'J()J ). 1.-·I L·a111hi<) cnt»niti\ ,1 con:-.t1tuye t.1nl\) un prOCl''>o ~oc1.il cn1no 1nd1\'1dual 

Roguff(l'J'}]), por su part1.-· trasc1c11.Jt: la perspectiva de acuo.:rdo cun l.1 cual 1:1 cnnoc1111ienl<) 
se encierra en la n1cntc Ucl ~u jeto tras h<1ber sido introducuJu <..h:sdc fu1.-·ra, pudiendo ser. 
d1:hido a una sene de t1<.u1sfl-:>n11;u.:ion1.-·s .• ipllcado y !-'Sll'--ra\J/.;.1dn ,1 cualqlue1· situ;1c1ú11, pl1r lo 
que afin11a qu1: el pcnsan11entu cnbr~i sentidl) desde la acción llu111ana. snhn: tod,l desde las 
rnetas que Sl! propunen In:-. adultl1:-. (hahlandu 1:n un ClH11CXtll .:..;;cola!" prut~..;;ore:-. y alu1nnos) 
cuando actú;u1, y LJUC cxc.:d.:n. s111 duda. el lí1111tc d.:l 1110..11v1duu 

En su enroque centrado 1:11 la a..::11v1dad lnnnana. ton1a especial irnpnrtancia la sociedad, pues 
es ahí de!·dc donde l~Lo.; <l<.'C1one~ co111ien:1.;u1 a tener scntido, y es in~epar.1blc dc un s1stc1na de 
relaciones qllc dcfincn los papeles y funciones tk quienes participan c:n 1.1 actividad 

La aproximación de Rogo!Tal aprcndiz:.tJC consta de: 3 partcs: 
1. El conocirniento adquirídn por 111c<lio del aprcndi:1:..ijc, es inseparable dt..: contexto, desde el 
que surge y en el que se utiliza, y de La acli\·idad en la que d ap1·1:ndiz pa111cipa. 

2. Las metas del aprcn<liz..ajc, relacionadas sin lugar a duda.o.; con aquello que ha de apremlersc. 
están definidas desde la con1unida<l, ya que el proceso -no siempre intencional- es inseparable 
de actividades titiles y s1~nificat1vas t..•n esa con1unidad. 

3. El aprendiz entra en contacto con los instrun1cntos socioculturaln1cnlc definidos, cuya 
utilización exige destrezas específicas que habrit. de adquirir el que :.ipn.:ndc. 

Por esto, se dice que el aprendizaje es inseparable de un contexto sociocultural. donde el 
aprendiz "participa activamente, en compailia de otros tnicmbros de su con1unidad. en la 
adquisición de destre7.as y fonnas de conocimiento socioculturalmcntc valoradas" (Rogoff. 
1993). 

La eslnlctura de los prohlemas que los hun1anos intentan resolver, el conocitnicnto base qut: 
proporciona recursos para lograrlo. y las estrategias más o n1cnos eficaces que permiten lograr 
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la solución. se sitüan en una rnatri.?- social de pn1pós1tos y ... -a\orc,.;. l ns prohlt.:1na_... que se 
plantean. los instrun1cntos dispon1hlcs para resolverlos. y ).lS ti1ctu.:as cl..:g1das para ah11rd.irl .. 1:-., 
se construyen a partir de definiciones socioculturales y tcc11n[1>gía d1.'>pn111hles di.: l.1'1 qta· SL' 
sirve el indivu.lun en un 1110111cnto d.ulo. {_'ünH1 se 111c11c1ono. J;_¡ 1e,...ulucu)n del ¡nohlen1a _...,, .. 
produce. a veces. en :->it11acu1ncs ~.ncialr.:s qur.: h1s dcfino:.:n v qtk', .1.lc111.1:-. p11•1h11L11,r1.111 
oportunidades para apr..._·111lt•r ,t.._. l .. 1s 111\<:rca1nh1os .... oc1alc:-.. 

[)1vcrs~1s cnfoquL'S se centran en n1\·<.:ks d..:: a11;d1.';h dcl 1..·nto1110, Hro111-cnh1t·111.:r l I ()--;'•>. en 
Rogoff. 11J93) define cl c11ton1p ._•cológico con10 "un.1 SL'.ric dc estn.Jct11ra:-> cncajadas. una 
dentro di.: otra, al 1nndu .Je un serio.: de 111uf'lecas n1sas". El nivel nüs i11tt_•n,1r est;.'1 el c::.ccnano 
(setting) inrnc.Jiato llL~I que participa d individuo. 1\lrcdcdor, se cncucntnu1 las rdac101u.:s 
entre esos escenario 1rJI"ncdiatos. y a cont1nuación. un nuevo nivel de esccnarit1s en lt1s qui.: la 
persona nn cs1á presente. F111aln1..._·ntc, y cn"olvir.:ndo todo cslc cunjunh1. cncontr·anins un 111\·..._·J 
n1ús abstracto tk: "proyecto~" l'Ulluralcs desde his qu..._~ se organ17a11 los cScl:nanos 1nrncdia1os. 

Los esenios que ae..:ntúan el papel dL·I contexto cnnl1t.:nen vanos conccpti1s que ;1\udc11 a la 
rclacit'i11 entr..: ..._.¡ 11h..l1v1duu y el c-11tor110. Los csfucr.t:O!> 1nd1v1dualcs. l.ts e.<-.tructura~ 

soc1ocul1uraks y la part1cipaciú11 en ellas son 1nscparahlcs, se trata d.._· nhictns. de 111tcrcsLs 
n1uluan1cntc cnrai?.ados. M:'1s que.· considerar el contexto con1n algo qtu._· 1nlluy..: en la cnn.Juct.1 
hun1ana. c..·s nccesano ._·cr!t1 corno algo inscparahi...:: Ue t:lla, en s1tuac1oncs de connc1111ienh1 u 
otru tipo dL· acllvHladc..·~. L~ jlllr estu que sc considera toda la act1"·uiad ht1n1an<.1 coT!ll) algo 
cnrai,..adl) en el c:<intc.,tu, llll ex1:-.1en ni ~itu<1ciones libres dt: contexto n1 deslrc..?as 
dcscontexlual i .~ad as. 

2.2.1. L.·1 COG.'\'/C]{)/'\/ S/Tl'A/JA 

Desde la pcrspccti"·a c<1ntcxtual, stgnificado y contexto no sn11 clcn1cntos que puedan 
cxarninarSc scparadan1cntc o derivarse de una surna de dcn1cntos. El contexto no es una serie 
de cstin1ulos que afectan a la person.1, sino una rcú Uc rch1cioncs entretejida para <lar Ji.1nna a 
la estructura del significado (RogofT. 19R2; c1l. por Rogoff. 1993). 

Rccicntctnente aparece un enfoque que cuestiona los problemas y d1ficultaúcs a que se 
enfrenta el aprcndi:.r...:1jc por el contexto en que se desarrolla. Es un enfoque desarrollado por 
Brown. Collins y Duguid, ( 1989) denominado "aprendizaje situado" o "cognición situada". 

A pesar de que muchos 1nCtodos didácticos de educación asumen una separación entre el 
conocimiento y la acción, considerando al conocimiento como integral, esencialn1c11ti.: 
autosuficicntc y teóricamente independiente de la situación en la cual es aprendido y utilizado, 
algunas investigaciones recientes sobre aprendizaje, rechazan esta separación de lo que se 
aprende a cómo se aprende y utiliza. Considerando que Ja actividad en la cual d conocimiento 
se dcsarro11a no puede separarse o ser secundario para el aprendizaje y la cognición. ya que es 
parte integral de! mi::.1110 (Brown, Collins y Duguid, 1989). 
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Se puede decir que Ja situación ca-produce c1 conocin1icnto a través de la actividad. Por lo que 
el aprendizaje y la cognición .snn funda1ncntahncntc siluados en un contexto dctern1ina<ln 

Todo el conoc1111ic11to cst;"1 \:incul:.Hhl. CLH1.stituyc p.1rtcs del indice del nn111dn y son 
indudablen1cnti: p1uduch1 de la .:u:tiv1dad y la situac1ún en la cual son pn1duc1das. l ln 

concepto. p~n c_1cr11plD. puede ;unpliarse CLltll1nua111entc de acucrdo a su u~n. dL~h1du a nuevas 
situaciones. ncgnci.u.:io1H::-. y act1,:idadc-s. pudiendo <.Htqu1n1· 1n:iyor cnnt1..·x10. l.11s conceptos 
sicn1prc cstún en constru..:ciún. inclusn aquellos conccptns h1cn definidos, ahstractns (l 

ti.:cnicn.s. puci-; p;.111.c d1..· su .sign1ficadu es ~ien1pn ... · 1nhen:nlc ;¡su enntexhl dl'" uso 

En rcalid.ul el cn1Hlc1nllcntn !.:l)nccptual pu~·dc cnns1dcr.lrsc con1n s1111il.1r a un gn.1rll) d1...· 
hcrran1ientas. Estas co1npa11.cn varios rasgos signific,lltvns t..'on el cornH:in11en1~1. ya que 
pueden ser entendidos ún1can1..::11tl.': y Ue rnanc1·a 1ná~ co111pkla a tra'" Les del uso. 

¡:s con1ú11 que los c~tudiantr.:s adquic1·an :il!-'-oritn1tlS, n.1t1nas y dcfínic1ones 
dcscontcxualtzadas, can.-:ntcs de sentido y 4uc no pucden uttlu;u . .s1tuac1un 4ui.: :--...:: L~v1t.i.ri,1 ~1 

se enseñara el conociniicnto a través de su utilidad, ha1..'Íl..:n("lo asi cvidcntc la dist1nc1ó11 entre la 
n1cra ad4ui~ici6n de conceptos 111c11.cs, y r.:l dcsarni\lo y uso de conoci1n1cntn~ p...:rsistcntcs 

Por otro ladL1, 1...·l hecho d.c que us1a persona posca C\1rlL,c1n11cnl<..'s relevantes para una situación 
particuL.tr, no es garantía de que pueda dispont.:r de cl\us. rll'I" lo que debe ct1ns1dL:rarse corno 
un importante prc1n:..:¡uisito para l.1 soluc1ón de pn•hlcn1as. la acllvaciún del conoc1n1k:nto 
cuando se hace ncccsano. Norgh (192'>. en Lave, l<Jl.lI) al rc~pcclo. argu1nenta qtJc la práctica 
de la educación tradicional tiende a producir conoci1nit:11lo que pcnnanecc inerte, sugiriendo 
que los estudiante necesitan aprcnJcr 111{1s s1lhre las co11d1•:-ioncs hajo las cuales puc ... lt: ser 
aplicado dicho connci1nicntu fonn3.l. 

Algunos estudios sobre las relaciones entre d acccsCl, Ja naturalc.;i::a y nrgani;.r,ación del 
conocin1iento pr1..1porcionan evidencia de que el conocunicntu rclcv:.tnlc fr~eucntcrncntc 

pcnnanccc inerte si no es utilizado y por ello se dchc nins1dcrar que las diferentes fonnas de 
presentar la información tienen efectos podc1·osos en su grado de organjzación. y con ello en 
la capacidad de acceder al él cuando se necesite. Esto mis1no ocurre con el conociniicntos de 
estrategias generales. pudiendo pern1aneccr inertes hasta que se incite explicitarncntc ha hacer 
uso de ellas (Bransford, en prensa). 

Algunos teóricos con10 Dcwcy (1963, en Bransfonl, d aL 1986) y Norrnan (1970. en 
Bransford. et aL 1986), afinnan que lo~ estudiante necesitan entender cómo puede funcionar 
la información que adquieren como hcrrarnienta que facilita la solución de problemas, y de la 
misma manera, alb>Unas investigaciones recientes hacen énfasis en la organización del 
conocinticnto en cstrncturas .• prestando gran importancia a la adquisición de "conocimiento 
eondicionalizado". es decir. conocimiento que incluya información sobre las condiciones y 
restricciones para su uso (Glaser, 1984~ Simor;. 1980). 
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Por lo antcriom1cntc expuesto. se pucdt.: <lcc11· que el n:stlil•u.h"l de la act1v1,tad c1..1!:_:111t1va plit.:d...: 
ser explicado Un1ca111cnte en relación al ..:t•nt...:xt•>. (·u.tndo ...:\ contt·""' d<.: \.1 i.:ng11Ki1..'1n t·~.; 

ignorado. es itnposihlt· ver la contribución d...:l a111h1e111c en s11 ....-:-.tn1.::1ur.i y s1!~1111icadl•. ;. 
viceversa (Bn"l\r,.'n. t.•1 al. 1 l)HlJ) 

(°lTO\VT1. t.:t al (\'lSl)). 111\H1ducl.!ll el tc1lll1110 dt.: l.t c<1¡•.1u1.·1un •,1tuada. aq~u11a·11t.111dt1 quL· lan\11 
los expertos C0!1h"l !ns no ...:xp....-rtos aclú<.Ul en s1t11~1c1nnes L·(J1h:1eta:-. \" 1._·stH·h ··11 dL1icu\t;1de:-. 
cn1crgcntcs Explican que la única d1fercnc1a cx1stcnlL" L·nt1c.: cl expcr1P ~ el tHi\.atu. r.1d1ca en 
que el prin1cn• d1spnnt: de un conjunto de n1~.11..k·los a tla\·.:s dc los cuak·:-. ;1<.·tü~1 L'll l.1~ 

situaciones. llllcntras que el novato s1i\o posee nocHHlt·s parciales n 111...:ficaL·es. pnr In que 
cualquier pen;ona puede ac1·L·ccntar su pericia 1ned1ante un pr·tu.:c~u Ue ~,; .. ·1.l11/,1c1nn a t1aves 
del cual sc dcsa1Tnllan pr:'1ct1cas discur.:;1vas en nun1erosa:S s1t11ac1onc-s conL·n·t:1s 

Cnn este nucvL• cnft)L]UL' de la cognicinn situada. Stre1hcl ( l'l89) n1c111:1<J11,1 qui.: -se suced..:n tres 
ca111h1•:.~ su1n.Hnt•111c 1111p1"lrt~1ntc~. l.'n pr·iincr ,·~unh1n cp1stcnH'h"'t.~tcll ohv1" ,_•:-, :.·1 tr~"u1s1tn Uel 
conocin11ento abstracto al conoci111icnto en la pn.tctica. f-:1 apn .. ·nd1z;qc dCJ;i de L·unu.:hirsc 
co1no un.1 ing.cst1ún de nb_¡etos dcscontcxtual1Eadus y definidos dc:-.dc el t·x.te1·11l1 para 
entenderse con10 L·l dc!>arrolln Lle prác1icas discursiva.s ligadas al conlcxtn re.ti l·_stn si~nilica 
que !ns objetivos de un s1stc111a instrucC1Llnal sólu pucdt~n cntcndt:rsc L·on1u cxpcctatn:as 
respecto de b d.1re..:-c],in quc se_guirú la persona que aprend...:. y \,1s tareas 111:-.tnK...:1l"l!l.1les corno 
u11 suh..:11nJunlo .Jc la~ 1n1111.:n)sa_s actividades l\Ut.: pue1\e de1.-id1r l'n1prt·ndL'1 •licha pL·r·~on.1 

El segundo carnbio cpistcn1ológico consiste en \a sustuuc1ln1 di.: la resolución dc prohlcn1as 
poi· el tn:uKjo de- dificuhadcs. Esto .significa qut~ d apn.::nd1/.11c no puede <;L•gu1r 
considcr~mdosc una especie de resolución cognitiva de prohlcn1as. sinu .. ·n1no una forn1a de 
plantcan1icnto de prob\crnas que con1pn:n<lc: Íünnulac1ón de hipútcsis y tC1-n1ino~ Llescnpt1vos 
del prohlcn1a, negoci.:1cil'ln de criterios para su evaluación. y re.snlucH\n intcrpcr~onal. En 
cierto scntido. la palabra nlisrna "prnh!.:rna" (prnblcn1) resulta 1nadci.:uada en el paradigrna de 
ap1cndi?;1jc situa<lo. ya que reduce l~L<> dificultach:s (d1lc111n1as) del 1nu111Ju real a enigmas 
cognitivos que contienen soluciones explícitas. En consecuencia. la cxprcsilltl "n·;.u1ej\) de 
dificultades" parece n1ás adecuada. Tal conclusi6n es coherente con la afinnaciOn de SchOn 
(1983, en Strcibcl, 1989) de que "al insistir en la resolución de prohlcmas ignorarnos el 
planteamiento de los misn1os". 

El Ultimo can1bio paradign13tico al que se refiere. consiste en el paso de la eficacia a la 
racionalidad. Sin embargo, en cl paradign1a del aprendiz.aje situado. la persona qw.: aprende 
ocupa un lugar cernral en la negociación del significado de sus acciones, y pur tar1to, de la 
negociación sobre lo que es racional para ella. Un sisten1a instruccional que tenga en cuenta el 
enfoque del paradigma del aprendizaje situado debe respetar y estimular los procesos socio
lingüísticos a través <le los cuales se constituye la racionalidad, siendo esta una exigencia muy 
dificil de satisfacer para cualquier sistema instruccional. 

Este nuevo paradigma de la cognición o aprendiz.aje situado, basado en el p1·incipio <le la 
especificidad en la codificación, ciertamente reduce al n1ínimo o desaparece la diferencia 
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entre la situación en que se aprenden cic.·rtos contenidos y la situación de su utili;.-;.u.::1ón, pero 
resulta paradójico o cnntroversial dL·hid,1 a qL11.: Lºll realidad llt..l puede ser apl1cahlt.: a todo!> lus 
contenidos escolares. lfa.sta cierto punto c;u.! t:n la situación del aprcndi.ra_jc por 
descubrinlicnto del quL· tanto se ha dicho y que cu realidad ha resultad<) n1uy aprnp1ado par<1 
ciertos contenidos currieul;1rcs rn1 .... ·r111·as 1napr,1p1;J<l<) y cnsrnsll par·a ntru:-; 

LJn problcn1a n1ós al que~....- cnfrc11la L":>l;i po...,tur;1, .._ . ..., la falta dc plancacH'>ll n •. :nnlru! quL: JHJLºlh: 
tenerse sohre Jos contc-n1dns ¡1 ;1prende1·, Lll '"e/ ;-,t..·a este el incu11\"t..·111entc 111;'is grand<.: que 
pueda i111pcdir un apr(.;nd1.?ajc ll.)!;ilnH.:nte situadt..} a partir d~· dtticuhades c:11crgcnte.:-;, situ;_ic1ón 
que puede resolverse a travO:s do: p1ohk1nas que si bien tH} .son totalnicnte rcales, sino 
modelos, son tornados de la vida real. y en c1l!r10 t.L'nt1do penniten lt..'llt..'r control sobre Ja 
plancación lle los contcnidc1s, siendo ~1de111;"1s, sít11ac1011t..'S de las cuales ~e tiene hasta cierto 
punto la ccr·teza de que se r<.:pi:tiL'tn. 

El aprendizaje situado debe ... ·11n~,idcrarsc un:t i'''•'=-tUr.1 \ ;diu~.1 q11t..· Jl"llt..' .11<_·11e1,-Jll ._¡] 

conocim1cnto t.~n la pr;ic111..:a y vincula el .:nnoein11enlo con el conll::xt.:i. y debido a yuc al 
presentar el prohlo.:tna con1u t.1!, para ~cr res11elfl1 in1pl1ca anificiali<l;.HL ~e h;1cc rK·ccs;:u-io 
desarrollar un conlinuo por el que lleguen lo~ al1i111rH1s de las si1uacilH1es rnás "an11icialcs" a 
las "reales". <le conlcxlos ~u-tific1ales .1 l.'':.ccnar1ns !ahora!cs el cual lk·hc t..·xpresar<.;c en los 
cuniculos. 

En el caso de la educación prnfCsu•nal, la pr:terica y el ClHll•1clo Cllfl los pr .... 1hk~111as rcaks o con 
las dificultades cn1ergentcs es indispcnsahk, y ~..: rc~11i.ra aunque de n1ancra planeada y en 
ciclos avanzados. Es por todo lo an1criPr que son i1nportan1cs y deben tcncrsc en 
consideración. algunos a..,;pcc1os qut..· propone c.">le cnfi"Jquc para el desarrollo de 1111.'.:lodologías 
de aprendizaje con10 el ABP que .se analizar~1 postcrionncnte. 

2.3. LA S'OLUC/Ól\' /JI:.: PRO/JLt.::.'t.fA.\' }" LA COl\'STRllCC'IÓ.:V DEL 
CONOCIMIENTO 

Los estudiantes que aprenden a través de métodos que les ascgurru1 cn1endcr el significado o 
función de la infonnación, la organi7an adccuad:::uncntc, facilitándosclcs con ello el manejo de 
la rnisn1a cuando es relevante para enfrentar algún problcn1a. De la misma manera, son 
conscientes de la infom1ación que manejan, y cuándo ésta les es insuficiente intentarán 
solucionar el problenia aprendiendo. 

Entonces, debido a que Ja adquisición de nueva información puede ser considerada un paso 
dentro del proceso de la solución de problctnas, conviene scfíalar algunos aspectos del 
enfoque ••constructivista" que propone al alu1nno como un ser activo que construye 
conocimientos permanentes. accesibles y útiles para enfrentar problemas o situaciones 
diversas, que aprende significativamente y no únican1cntc contenidos cuya fuente son Jos 
saberes disciplinares -conceptos, proccdinlientos y actitudes unte el conocimiento-, además de 
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los proccdi111ic11tos que le pen111h.::n c.-ontrlll.1r y n1L·jnr,ir L'i pn1pul prnu:so pnr el que :,prende. 
su propia actividad. 

El constructiv1sn10 pn'>porcinna un n1an.:1) dL" n.·fL·renc1a para a11al1".'ar la ed111.:;K1Ón escolar a 
través de principios epistcrnnlóg1cos, p<>1cok•~!lL'l1S y ¡wd.1!:_~,·,g1c(1s 

SupllOC la ut1ll/a1._·1ún de pnnc1p10:,. qul· tl•:n1._·n .'.U on_1!L"ll 1._·11 d1st1nl.JS tcori.lS pero no 
contrad1ctnrias. con1patihlcs cntn..:: si a p.in11 d1._· la l'o111prcn.,,1ún lle !u qttL' es !..I educación y el 
proceso de L'nscl1a11/a-apn.:ndi.1",ajc. 

Rotnpe la rclac1ón unid11cccional dt.: 1.1s li1\i._·rc11tcs ciL·11c1as de la cduc~1c1ón co11 la tcoria y 
práctica t.•ducativa; no parte únicarncntc d,.; 1,, que tiene11 que hacer las ciencias (entre ellas la 
ps1cología) para 1.J educación. sino a pLu·tir de una r1._·tlc>o;1Ón suhn.~ la cducacicin. ln que 
pueden aportar para sus pn\hlcrnas o dcsarrnJ\,, la.s 1._·icnc1;1s 1t1\:nlucradas 

La concepción c1..H1structivista no se l1n11la lu11canu.:ntc a la psicología, 1ntegr:J. elcn1cntus que 
tienen su ongcn en otras disc1plinas, y Cl'nc1hc el :1prtendi".'a.1c c-scular Cl)llltl llll .. proceso de 
constnicción del conucinliento y la en.,,cf1an/.1 cntnn tJna ayuda a este proceso <lc: 
construcctón" (Col!. l 9'10). 

Las pnncipalcs fuentes tellrica.-> en que :e.e .1p1,:a la c1Hll'L'pC1ün un1s11-uct1vista Sllil: la Teoria 
GcnCtica de Piagct, el ProccsanlÍento l lu111;mu 1..h: la Infornaciún, la Teoría de la Asinlil;1c1ün n 
de-! Aprendizaje significativo <le .r\usubel. b Teoría de los EsqUt.:111as y la Tcnda Sncincullural 
de Vigotsky. Estas fuentes tcórica.s son fu1H.L.1nH.:nta\es, sirven para VL·rtcbrar la Cl•nccp..:-ión 
pero no son únicas puesto que es una perspectiva integr¡_¡dnra. 

En este enfoque se considera que el alurnno aprende los contenidos cs..:-olan;s graci;:1s a un 
proceso de constn1cción personal, apn.:1Hlcr equivale a elaborar un;l r-cprcscntación personal 
del c-ontenido u objeto de ap1-cndiz.ajc. Esta representación no se realiza en una n1cntc en 
blanco. sino en una pr.!rsona con conocirn1cntos previos que le sirven p.ira "enlazar" el lllH:vo 
contenido y que pcrn1itc atribuirle cierto sib,.nificado. Este enganche que se hace de los 
conocimientos, es resultado de una actividad o proceso del alun1no que le pcrn1itc reorgani7.ar 
su propio conoci1nicnto y enriquecerlo. Para ello es necesario qu~ cuenten con alguna.s 
dcstrez .. as 1nctacognitivas que les pcrnlÍtan regularla y controlar sus propios procesos (Col!, 
1990). 

Es por esto que al aprender crunbia no sólo la cantidad de inforn1ación que el alun1no tiene de 
un tema, sino la competencia de éste (lo que es capaz de hacer. pensar, con1prcndcr), la 
calidad del conoci1nicnto y las posibilidades de seguir aprendiendo. Ante <:sto resulta de gran 
in1portancia entonces. enseñar al alumno aprender a aprender. y por su parte la cnscíianza se 
entiende como un conjunto de ayudas en el proceso personal de construcción del 
conocimiento y en la elaboración del propio desarrollo. 
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La actividad del alu1nn.._) par.l alnbutr sign1ficadu a lo 4l11..: aprende y obtener una 
representación individual d1..~ un contenido social consiste en sclcl·cinnar infonnac1ón 
relevante, organizarl'-1 cohcrcntc1nentc e integrarla con otrL>S i..:L1noc1111icntns quL~ posee. es una 
actividad n1cntal intt.'.'11s.1 en la que se L'~L1h!ccen rclac1oncs no arh1tranas, s1nu pertinentes -y 
valiosas entre lo qu1..• ~i.: l"Olh1L"t..: y In que s1..· ptL'ICIHk• ap1L:11dt.:r (l'o/.O, l')S<J) 

La actividad d1d~tct1ca Clltnpli.: \.i fu1u:1¡)11 de L'llllst1lt11r t.:! rna1cu p.1.i-a que 1.1 .:1L·tivu.1ad del 
alurnno tenga lugar a detL·n111n.Hl1,1 111\cl y <fftt.:ntarla para a\can.".u· \<1s 11h.1et1vi.1s ei...luc;J.tivos y 
desarrollar las capac1d;Hk·s p1ctend1,l.1s. '\" \.1 funcion di:l prof..:sor 11•1 es súh1 !-Cr experto, 
transn1isor, oril!ntaLh1r o rac1l1t<1d1lr, s1n1i L·t.::;ff l.1:-. l·o1Hl1c1nnL·s llL"L~csanas para que se de l;.l 
constnlcción y guiar pat.J. que se 11<.:)--'.UL' ,¡ 1ecn11stnlff \o L'Slahlccido, lli qui: se qu1e1e qut: si: 
constntya. 

"Aprender" .::n la Cl)tll.:cpo..:1ón c11nstn1ct1v1sta. \·,¡ un1dn 1ndisoluhle1n.::nle a \ns c1,1nccptos de 
actividad n1c1nal constn1ctíva y dL: 1nt1.-racc11'>n S(1c1a\ con otras p.::rsnnas .. <\.prender algo. 
equivale a hacerse una representactlln, un 1noddn d..: <lqut:llo que sl! pn1p ... H1e contn objeto dt.: 
aprendi/aje. sig111fíca atrihuff '>!l::'-IllÍÍcado :d c,1ntcn1dn en cucs\i<·~n. hl qlJe rentitc a la 
posibilidad de cst¡1hlcccr vinculo~ sust;11Jt1\·os y no arh1tranos cntn.- el llllL'\"O rnatenal a 
aprender y lo qu..: )a :-.t.: !-~th<.! c•.:qic. J'j•)l)) 

El aprcnd1:1a.1e que :-.e logra cs llll ;q11end1/<LJC s1gn1f1ca11vo, cara..:tenEado poi· la p<Jsihilidad de 
establecer n;lac1ot'll.:!> entr1..· Ju 1n1..:\·o y ln 4u.:: ya se poseia. el hcchu d.:: qu.~ In r111cvo se integre 
cfcctivan1entc en l;.1 L"structura cugnoscitt\',\ n1odificáni...lola y cn1·iquL·ciént.lola. lo CL111trario a lo 
que ocurrc en el aprt!ndiz.aJC repetitivo. El aprcn<l1zajc sign1ficat1vo ¡x11 su propt~l naturaleza, 
implica la r11en1ori.".ac1ón cnn1prcnsiva dL: los cont..:nii...lns .Lsin1ilalh..,s. ya qur: éstos no son 
sin1p\c111cntc acu111ulados. sinn que M! integran en redes de signitic;.11..los ('Otnpli.:jos y 
diversificados. Este proceso de inclusiOn que in1p1irnt..: n1odificacioncs no sólo a la estnJCtura 
integradora -el C<)!loc11111i.:nto previo- sino ta1nbib1 a lo que se intcgn:1. 1..·s lo que hace dificil 
que Cstc pueda rcproducirsi.: exactamente. Por ello. este prol.'.'eso lan1bién e'\plica que la 
posihi1idad <le utí\i7,.ar ese connci111ic:nt0 int1..·grado, es decir, su funciL1na\i<lad sea muy clevuda, 
lo que no ocurre con 13 rncn1nn.1 rnl!cánica. 

La construcción del conocin1ie11to no puede llevarse a cabo de n1ancra solita.na debido a la 
naturalc7..a de los saberes culturales. es ncccsana la ;.iyui...la <le otros que en la representación o 
atribución de significado. El profesor pl .. 1.nifica los contenidos para dar posibilidad de 
construirlos, adcn1á.s, ayuda al alurnno en el proceso de la elaboración personal para asegurar 
que las relaciones entre el propio conocin1icnto y el contenido que ha de aprender son 
relevantes y no arbitr.irias, teniendo valor socio-cultural y no sólo individual-particular (Pozo, 
1989). 

La concepción constructivista del aprendizaje y la cnsef1anza se organiza en lomo a tres ideas 
fundruncntalcs: la prin1era es que el alumno es el responsable último de su propio proceso de 
aprendizaje. En segundo lugar, la actividad mental constructiva del alunmo se aplica a 
contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración, resultado de un proceso de 
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elaboración social, por lo que los alun1nos rcconslruycn el conocimicnlo. Y en tercer lugar es 
el hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos contenidos de 
aprendizaje preexistentes. por lo que el papi..·I del profesor es mk:rnás crear l.i.!> condiciones 
óptimas para que el alurnno despliegue su actividad n1cntal. la de guiar u orientar t:sa 
construcción con el fin de que la conslrucc1ón se acerque de fl11-r11a prngrcs1\·;1 a h1 qut: 
significan y representan los contcn1dus C()lllO saberes culturales (( 'oll, l ')'1tl) 

Este n1arco construct1,·1sta propnne al proft:s1nnal de la c.Jucaciún un t:s4ut..·n1a ghlhal, 
coherente e integral para rctlc:...ionar snhrc la 11aturalc7a y func1ún de la educación y sus 
caractcrist1cas. nn pn)pc•rcinna n:<.:cla.s o n1Ctndns cspt..-ciflcus d..: ;1cc1t'i11, 0><1!,1 <..:.11.t<..'tensl1<..·a~ 

generales que deben considerarse y tt..~nc1·sc presentes para l11grar rcsulta<..lns adecuados, 
apn:ndic~·s p..:ns;Hlles. rlll C\.lSle un.\ s11lo tlnn1a dc logrado s1110 1nu<..·hos can11nn!. 

Surgen cntonct:s, crit1ca.s y pusturas altcn1ativa . ._ a la pcdagoeía tradicional _y alt?,unas de ellas 
atribuyen al alu111no un papel activo en el aprendizaje y destacan la in1pnrt:u1c1a dt: la 
exploración y el dcscuhri111icnhl. pero conct:den un papel secundan•l <t !os contenidos de la 
enseñanza. y conciben al profi:::sor h;:isican1cntc como facilitador y oncntadnr del aprendizaje; 
por ello. dentro del enfoque constn1ct1vista Coll (1987) 1ncncinna que en rnucha:-i oc<L">HlllCS, 

con este valor secundario que le otorgan a los contenidos. se descuida la 11aturalc/a ~;ocial y la 
función suciali?.adora de la escuela. siendo la pcrs0na en desarrollo inseparable del contexto 
social en el cual está inn1ersa, pc.ff k• qut..· una pustur.1 adecuada .Jebe 1nclu1r una cn11s1rucc1ón n 
reconstrucción de unos sahcrcs culturales. que son condiciún 1nscrar.1!1lc: rara .:011vcrt1n1os en 
personas y rnic1nbros de un grupo social dctc:rrninadn. 

Intentar comprender los procc.·sos que favorecen y l~icilitan l:.i adqu1sic1ú11 de conoc1111ientos, 
lleva a dcs<UTollar n1ctodologias. t0cnicas o procc<lin1ientos instrw.:ciortJks que optimen el 
proceso de aprendizaje. 

Siendo que el constructiv1srno presta especial atención a l:L<> camcter·is11cas. propias de las 
situaciones escolares de enseñanza y aprendizaje. evitando su desgajanliento del contexto 
social en que se inscriben y situando el punto de partida de la reflexión en t."I papel que cstún 
llamadas a descrnpeilar corno instn.uncnto de inJ.ividuaJización y sociali? .. ación en el desarrollo 
de Jos seres humanos (Coll, 1990), se consideró pertinente la breve exposición que se realizó 
al respecto, pues la mctodologia que se anali:zará retoma algunas de estas características 
indispensables. 

2.4. EL PAPEL DE LAS ESTRA TEGIA.s· EN LA SOLUCIÓIV DE PROBI-El\EAS 

La enseñanza de la solución de problemas debe ser un contenido n1ás tic cada una de las 
materias o contenidos escolares. lo&-rando de esta manera que a los alutnnos se les pueda 
"enseñar a pensar" o a "resolver problemas" en general. 
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Como contenido 1.:ducativo. la <;nJuciún de prohk·rnas ticn .. ~ un carácter esen~:iahncnlo.: 

procedimental. esto cs. consta de una secuencia de pasos de acucrdu con un plan preconcebido 
y dirigido al IO!:,>TO de una 111cta. /\unquc la solución th: p1ohh.:1na no pueda dcsvincularsc de 
los contenidos cc•nccptu~1ks n a.:titudinalcs, hucna panL· dc sus r.lsuos co111n cnntcn1dn del 
aprendi1:ajc se dcnvan d.: csc.: car.:ictcr pnlCc.:d11ncntal, quc se a<lquictc ¡H1r la pr;:ú_·tica, dc 
n1anera grad11a\ :-0' q11<· c'> dL· pr11v1"·,,11n1L·nt<• L"-.c1a·ialn1L·111c ,11J!<>;n:111c" 

Oc acucnJo con algunos autc1rL'S, l.1 adqu1sH.:1ón d<..· la pc1icia {) dc~IT<..'.ta en un .ü .. ·a e~pcc1t\<.·a, 
puede basars1..~ pn1· un lado en el don1i11in ruunari .. --i de 1L:cn1cas n 1.k:strc.1as, o por el lltn--i e11 una 
conciencia o significativ1dad de esas destr1.·.1as que pcr111ila su ad.1p1ac1ún y g<..·11er.1l1.1ac1ú11 ~t 

nuevas situacionc~ d1.· aprend1:r.a_1e. 

El don1inio 1..h: las lé1.·nicas n.iti11anas fL·sulla útil para r<.·suh·L"r qc1·c1ci11s. pcni nn p1ohlc1nas, 
n1icntras que la utih.t..:H.:Í•)ll nÜL'> conlrnlada y pl.ulificada de esa:, n1isrnas ti'.cnn:as con fines 
cstratCgicos, se relaciona C1.Hl los contenido;, proccdin1e11talcs v1nculadoo; a las cstr·atcg1as de 
solución de prnhl1.·mas. 

Su utili;l'.ac1ón consiste en: 
a) l.Tn:.t aplicacit'in contrnlad..i que requierL' l:i pl.1n1ficac11"in y cunt1n\ dv la c1ccueiún y t•sta 

relacionado con el n1etaconnci1n1cnto n cont1c1n11cntos sob1c 1L1..., prnp1t•s pn1ccsos 
psicológicos 

h) lJn uso sck·c1i1.·o de los prnp1ns rc.::11r!-.11-; y capac1dadc-;, ya que ...,¡n vaned~1d d1..• 1ecurso~ 1u1 
es posible actuar estral(~g1cai11cnle. 

e) Debido a que las estrategias se con1pnnen de t~cnica.<> o dcstn.:.~as. su uso eficaz dcpcndc 
en buena 1ncdida <lcl donlinio de \;L<> técnicas que la cmnpnncn. Cuanto 1nás autornatiza<las 
estén, n1á.s facilitarán la posibihdad de incluirlas de modo Jd1hcr;1dn en una co:.;tratcgia. 
pero dchc quedar claro que una cstratcgía para la solución de prohlc1nas no puede 
reducirse a una serie de técnica.-; 

Al atribuir estas caractcristicas a la.s cstr-ategias de soluciún de prohlc1nas PL·rcz y Po:ro 
( 1994), reconocen su e~trccha vinculación l.'.on otros 1..:ontcnidos no sólo proccdin1cntalcs sino 
tatnhién conceptuales, puesto que es dificil aplicar un.i cstr.::itt:gia a una tarea concreta sin 
conocimientos conceptuales específicos relacionados con ella. Un cjcn1plo de esto es la 
solución de problemas científicos mediante un proceso de forn1ulación y con1prohación de 
hipótesis que dependerá no solo del "mé!Od{--i" seguido, sino .... !t: rnanera especial, de las 
hipótesis de que se parte. 

Otro componente de las estrategias de solución de probkmas que debe considerarse son las 
estrategias de apoyo. Como su nombre lo indica., son una serie <le procesos que sirven de 
apoyo necesario para cualquier aprendiz.aje. entre ellas cstful la atención y concentración. 
motivación y autoestima, adopción d<! actitudes de cooperación en el trabajo en grupo, etc., y 
que se encuentran intirnarncnte relacionadas con el componente actitudinal del aprcndi7..ajc. 
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Y por últirno. los procesos h;:L'iicos cuyo desarrollo o pn1grcso har.i ¡h1s1hlc la adq111s1..:1ún dt: 
dctcnninados conocun1rnlo<; necesarios para l:t =1pl11.:acu,ín di.: u11.1 cst1.1tt:g1.1 o d 11:.u dL' c1crt,as 
tCcnicas o hahilidacks. 

Para PC1cz y Po/_u ( 1 'J')-t), In especifico de la solu1.:hlll de p1ohlen1ao..; l'S qnc qu1L'Tl los 1co..;uelve 
rcquicn.." dnl1Hf1,ff tt:·Cf11CaS y t:S!J<th,,::g1as adCCLl<ltf~lS, rHll ]11 l<ttllll, la <..'tlSL'fl.111/,1 dL' ],¡ <;Olth..'h-'111 dL' 
prohletll<ts requ1crc •. :nscf1ar e 1nstn1ir en el llSo de pnicL'd1n1ientos ~ric.ice" 

Procecli111i1_•11tu.\· llL'ct.•sario.\· para resoll•(~r problen1a.\· 

A pesar de la especificidad e.Je los contenidos, cxi~lcn 1111 csqt1t.:n1a o pnlL'e:-.1) di.! soluc1ún 
con1ún en esa d1vcrs1dad. A.1u1que el cs4ucn1.a de Polya no puede e11sc11arsc sin C(l!Henido 
específico. propio de cada rnatcria. Jos pasos que él (.'Onsidera (cnmpn.:ndcr el prohlcrna. 
concebir un plan. ejecutar un plan y cxanlinar· !:1 soluc1cln) ('()n-.11tuy.cn 1111 111su·un11,;11to 

conct:ptual Lild para con1prcndcr el proceso dt,_· solución de prohkrnas. 

De ~tcucrdo con Ja función que cun1pkn Jos proc<.:l.11n1ic11los o cstrall..·g1as para la solución de 
un problerna, se pueden diferenciar cinco tipos (Po/.o y i'Dst1g(), 1 ~~·JJ ~ 

1. Adquisición de infon11aci611. 
2. Interpretación <le la infonnac1ón. 
3. Análisis dt: la 1nfonnación y realización de infc.;rcnc1:1,<.;. 
4. Comprensión y orgar11;..-.aci1.>11 c0nct:ptual de b 1nr ... 1n11...1ción 
5. Comunicación de l;.i inl()rmación. 

La traducción o definición del prohle1na (pnn1cra f;L'>C de Polya) IL'qu1crc .idqu1nr nuc.::v.a 
información e interpretarla; la elección y ejecución de la estralcgia (fases 2 y ~) requiere el 
análisis de la inforniación disponible y la realización de inft:rcncias sobre la misma; y por 
Ultin10, la evaluación de los resultados suele implicar procesos de reorganización conceptual y 
reflexión sobre los propios conocin1icnlos, junto con proc~·din1icntos par·¡¡ cmnunicar la 
infonnación. 

Sin implicar cslo que para roda solución de problemas sean ncccsanos los cinco tipos de 
procedimientos, y tarnpoco que su aplicación dcha seguir el rnismo orden secuencial, 
interconexión y rcforn1ulación; sólo representa una secuencia lógica. U.ti! para comprender y 
mejorar los proccdin1ientos que deben adquirir los alurnnos para ser capaces de "resolver 
problemas", una secuencia que aporta criterios p.'.lra organizar y secuenciar 111ás 
adc..-cuadarncnte los contenidos procedimentales en el currículo. 

En rc!.'.lción con la adquisición de la información, Jos proccdirnicnlos dcd icac.fos a ello. es 
decir, a incorporar infonnación nueva o añadir conocimientos a los y:i existentes. son aquellos 
que implican la búsqueda~ recogida y selección de información necesaria en primer Jugar para 
definir y plantear el problema, y más adelante para resolverlo; de la misma manera. 
proccdin1icntos o técnicas destinados a mantener la infonnación recibida en la memoria. 
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Entre estos procedimientos se t:ncucntran la observación, que puede ser directa o indirecta~ la 
selección de la información que incluye los procedimientos relacionados con destrezas 
normalmente instruidas en cursos de hábitos de estudio y que se hallan como base de otros 
procedimientos más complejos; búsqueda de información, que cada vez se hace más necesaria 
debido a la creciente complejidad y diversidad de las fuentes de infonnación, y que exige 
recursos técnicos y conocimientos prácticos que pem1itan dominarlas. no sólo para recoger 
información, sino también integrar}~ y por último el repaso y memorización de la 
información. 

Una vez recogida y seleccionada la infonnación es necesario interpretarla. codificarla o 
traducirla a un nuevo código o lenguaje ccm el que el alun1no esté fiuniliarizado y con el que 
pueda con(.-ctar la nueva información recibida. Los procedimientos para la interpretación d1.• 
la infornr.acióu, tlcncn como finalidad facilitar la conexión de la nueva información con 
contenidos c.k b rnc1non.i del alurnno. jugando un papd importante en la activación de 
conocin1icntos previos p3ra la solución de problemas, y que adcrnás es indispensable para la 
comprensión del rnisn10 

Estos proccdimlcntos snn: la dccodtjlcac1ón o traducción úd 1ncnsajc o información a un 
nuevo fonnato~ este proccdinlicnto se encuentra intin1an1cnte vincubdo a otros 
procetiirnicntos de selección ck la infi--,m1:iciún, con Jo cu:il se muestra i'1 estrecha relación que 
existc entre los diversos proc:.:di1nicntns implicadt..)S en J,l se>lución de problcn1a::>. 

Otro proccdinlientu Uc int..:rr:>rctaciLin p.ira c.h1r s1gnificadL) a los ¡lprcnd1zajcs, consiste en la 
apbcación de nivdclos para intcrpr~·tar slt11aoon ... s. La con1prcnsión <.k·I pr0blcma requiere la 
constru~·ción ,\ct1va por parte Ud alumno de n1oddos que le pcnnitan integrar la nueva 
inforn1ación. 

Por úllimo, con10 un cjctnplo rnás de proccditnicnlo de interpretación presente en 
clasificaciones de contc:niUos procc.Jin1cntaks sería la Jbrmulacu;n y uso d._• analogías y 

rnctc~(óras para 111tc1y>rctar la. ú~fonnac1ó11. 

_,,.:J.111Uisis ch• fu irrfor111ución y rcu/iz.,rción de infrrcncia."i. Una vez interpretada o dccodi ficada. 
la información suele ser analiz..ada, es decir. suelen realizarse inferencias para extraer nuevos 
conocimientos irnplícitos en Ja infom1::iciún prescntaJa en el problema. para lo cual se 
requieren tCcnicas y destrezas de razon~unicntn 

Un primer grupo Lle proccdim1cntos sería resultado de la aplicación de modelos para la 
interpretación de situaciones a las que ncaban1os de referirnos, y que conduce a un análzsis )' 
coniparación de la infi.Jnnación con n1odclos supuestos o activados. 

En otros casos, el análisis adopta la fom1a de inferencias. cuando éstas son de manera 
explícita nos referimos a una inferencia pretlictiva. esto es, cuando a panir de un n1odclo o 
situación dada, se pida extraer conclusiones con respecto a sus consecuencias probables. En 
otras ocasiones se realizan inferencias causales~ dirigidas a la búsqueda de las causas de la 
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infonnación. es decir, a la cxplicaciOn d..: la n1is111a. Finalrncnle, ptH:Ucn rcali/ar';i .. · u~f,'r<'ficl<I.\ 
deducrivas "utilizando el n1Cto..Jo hacia atrits" o "supc•niendo el prohk1na resucito" 

De n1ancra g1.·ncral, Jos proeed1rn1cntos de ana\1s1~ y n.::ah..-:ac1ún de 1nferc1i. .. -1as pt1t::d1.:11 
incluirse gcnCncarncntc en acti,:1dadi.::s de 111\'•'\"f/ga,·1,Jn: pla11ific;u:1ó11. d1scñu, l<.,n11ul.1c11)n de 
lupólcsis, c>..perÍrtH::nt;:u·11·111. cn1llras1:u:1t·111 de las h1f1t.1!c~1~ y C\alu.1< .. '1(·1n dL· \t>-... n.:sult;tdns 
obtenidos 

Es ncccsar-iu 111cnc1011ar sin ernhargli, que.__:! r1.·->ult.1dli de los p1uccd11111cn\llS que se requieren 
para poner en n1archa el pcnsanlicnto hipotCt1cn-deduct1vu al que nos acahanHlS de refcnr. 
depende de los conocirnicnlos conceptuales de lns estudiantes y de la elícac1a en el uso de 
otros pn1ccd1rnicntns rcl<1ciona1ins c11n la 1..-(•n1prcn<.:1ón y con1un1Caci1'in d.: la inll.-irn1ación 

Ahora st.~ har;'t refi:rcncia a los proced!!nicnlu~ de co,,tpre11.\i011 y nrt;ani::.acián de la 
i11fúrn1ació1t, cuya capacidad dc utilizac1ón dcp.:nde sobre todn de los conoc11nientos 
conccplualt::s d1sponihks, pcrn que pueden facilitarse 

Un pntncr gnipo se rcficrc a la co111prcns1•>n d.•! c11scursu (_\'U .\•·<l 1•ral o ,·scr·f!o). y que es 
cs1.·ncial en la st1luc1ón del proble1na, pue::. es neccsano co1npre1Hkr el enun.:1ad<1 c.kl prnhle111a 
o de l<i 1nfr1n11ación que se recoge para resolverlo l:ntrc estos proccd111111.:ntns se incluye Ja 
identificación Lle las caractcrist1cas propias de caJa tipo dt.: ICX!l) y1l) d1scu1·so. 
difcn.:nciándolos entre sí. la idcntificac1ón de las estructuras de tcxt<ls, l.1 d1fereni::iaciún de 
ideas princip.:.ilcs y .sccurnJarias, comprc.·~ír;n del s1g11ificado. e integración de 111fon11acion de 
diversos textos o fi ... H:ntcs. 

Otro conjunto de proceditnientos se refiere al cstah/,.c11ntc111n de rclactuncs cvnccptuales que 
den significado a la infom1ación. La significatividad de la infon11ac1ón va a depender de las 
relaciones que puedan establecerse entre esa infonnación y los conocimientos p!"cv1os de que 
se dispone. En cuanto más se favore7ca el cstahlcci111icnto de relaciones conccptuaks, 111ás se 
facilitar.i la solución de problen1as como funna de aprendiza.je. Para esto. se requiere la 
practica de la integración entre diversos factores causales con el ohjctivo de lograr una 
explicación compleja del fenómeno. 

Tan1bién se incluyen procedimientos que se crnplcan en el análisis de un n11sn10 fenónu~no 
desde distintas perspectivas y en la comparación de modelos o cxplicac1ones altcnrntivas a un 
mistno fcnón1eno. 

El cstablecirnicnto de conexiones y relaciones se ve completado por la utilización de 
proccdin1icntos destinados a prornovcr la organización conceptual <lt: los conocimientos en la 
mente del alumno. Este tipo de técnicas o estrategias ocupan un lugar especial en muchos 
programas de cntrcnanlicnto y enriquecimiento intelectual. en forma de n1apas conceptuales, 
redes de conocimiento. etc. 
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Un últin10 tipo de proccdin1H.:ntos que deben ser 1._·ntrcnados cst;in relacionados con la 
tra11sn1isión y con1unicació11 de la i11forn1ució11. 

Una parte in1portantc dc la co1nun1caciún. sc rcali?.a a travl:s de f'ro,~e.J1n11e11tos de t.!"l.:pr.:.'s1ú11 

oral, cuyo pcrfeccionan11cnto rcqu1crc, entre otras hahi\1dadcs, la planiticac1ón y claboraci1"n1 
de guiones, t..lon1111io ÚL· dctcnn111adl)S rcc11rsos expre:-.ivos o la _¡u!>t1ftcación y argurncntaci1ln 
de las pn"">pias opini1H1es, 1c,,·cl.u1do con i..-stl) una cstn ... ·cha co11c.x1ón de los recursos cxp1·csivos 
con el resto de los procedin1ic11tns an1c1·ion11e111c descntos. l Jna rclaci1'-in de intcrdcpcnt...lcncia 
en la que no sólo la cxpn:siún ':crhal depende de la calid;ul úe los argun1cntns elaborados. sino 
tan1biCn 1..1uc éstos sc ven fo1111._·ntadl)S poi· l.i neCl'sidad de expresarlos. 

Lo llllSITIO OCUITC co1·, la conl/a11c1u u)n C.\Cl"/la cn la cual se.:: rcyu1crt::" la plan1ficac1ón y 
clahoración de guínnl'."~ y n .. ·•;111n<.-1H:'> . .._.¡ U'>O de diversas tCcn1cas c .... pn:siV<L'> u tipns d..: 
producción escrita, al 1g11al que otros t1pc1s de i.:xprcsión cuino proccdin,1cntos gráficos, 
nuevos s1stcn1as y tccnnlogías Uv co1nunica<.·il·,n. cnl1-L' ntff1s. 

La utilización :lgil y tlexibh.: Lk lh,,-c:rsc•:-. ILHniatos en la p11..:sentac1ún de la mfonnación, cvoc;:1 
nuevamente a procesos de decc1d11icac1ú11, c11n ill cual se n1uestr.1 que la necesidad dt: 
establecer una taxonon1ia de prnccd1rn1cntns, ne> debe ctn1fundirsv con l.1 separación 
conceptual o una cornpa1111nc11t..Jl1.r;acHl11 d .. · los 1111-:;rn,""1:-, 

Por U.lt1n10 din.:tnos que de la utd1/aC1t)rl que hat,",a d a\unHH' de los proccdtmicntos antes 
mencionados. dcpcnderú LJ. ut11i<lad (jlll' k prop(•rC""1nncn para resolver problcrnas o 
sirnplcn1cntc para rcah7 ... .ar t.:jcrc1cios. 

En cu::u1to a la labor docente, puede decirse que su función lraúic1nnal centrada en la 
tr.i.nsfflisión de saberes de: rnancra verbal d1tierc en gran 111cdida ~I t.:n\.!r en cuenta el carácter 
esencialmente proccdin1cntal de la soluciún de prob!cn1as. 

Un problctna sólo existe para quien h) tc1ma corno tal. el 4uc una tarea llegue a ser un 
problcni.a va a depender no sólo de los conocimientos previos del alum.no, tanto conceptuales 
corno proce<lirncntalcs. sino tamhil:n de su actitud antt: la tarea, esto cs. si se reconoce que 
existe cierta distancia entre lo que se sabe y lo que s..: quiere saber y qllc esa distancia merece 
el csfucu....o de recorrerse. DcpcnJc tan1b1én en cierta fom1a de cón10 perciba su funcionalidad 
dentro del aprendizaje. a part.11· de la fonn;1 en que se plantea el problema~ se guía a su 
solución y se evalúa. 

Por ello. Pércz y Pozo (1994) proponen algunos criterios que deben tenerse en cuenta tan.to 
para formular los problemas, como durante el proceso de solución por parte de los alunmos y 
la evaluación que se realice: 

En cuanto al planteamiento del problema debe considerarse: 
1. Plantear tareas abiertas, que admitan varias vías de solución posibles, e incluso varias 
soluciones. 
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2. Modificar el íormato, presentación o definición de los problemas. 
3. Diversificar los contextos en que se plantea la :..iplic3ción de una 1nisma estrategia. 
4. Plantear las tareas no sólo con un íom1aln acadé1nico, sino con escenarios cotidianos y 
significativos para e1 alumno. 
S. Adecuar Ja definición del prohlt.·n1a, las preguntas y la infi.lm1ac1ón que sc propon:iona a 
los objetivos de la tarea 
6. Utilizar los prob1c1nas con flncs diversos Uunmlc el desarrollo o secuencia did;ictica de un 
tema. evitando que las tar1.:as pr~ictic.as apare?can corno ilustración. demostración o 
ejemplificación de contenidos prcvian1en1c presentados. 

Durante la solución del problcrna: 
7. Hacer que el alurnno adopte sus propi;:L<:; decisiones sohn..: d procc~o de soluci<"m, a.si con10 
que reflexione sobre dicho proceso, concediL~ndnlc autunon1í..i.. 
8. Fomentar l.:i cooper:icit"in entre iu.s .1Jur11no:; en Ja n.:alizac1ún de !.is tarc~L<>. al igual que 
promover la discusión y los puntos de vista dí versos que oh!igui:n a cl"lnfrnnt;.i: !:is :,t)!uc1011cs 

o vías de s0ltll.:iOn altcnwtivJ~. 
9. Proporcionar a los alu111nos la inforn1:ición qtlL' nccc.:::-.itcn durante c:l proceso de sL1lucil1n, 
realizando una labor de apoy(1 dirigiLl..l a pn.:gunlar o fL,tllcn!ar en lo:~ :11tu1111os el h:ibilu di.: 
preguntarse, más que a dar n:spu1.:sla a las prq_',untas th..: !u:; alu111nns 

En la cv;.ilu:1ción <lcl prohlen1a. 
10. Evaluar los procesos dt: Sl)luci.'in tjl!<-" s1g11t: <.:] a!urnno. 111;"1:-: qut: curr<-"!-'.ir la n.::spucsta 

finalmente obtcnic.la. 
l 1. Valorar de n1ancra especial, el gr~1du en que t::"L' proceso <lt.: ~oh1ci()n irnplrc.1 un.1 
planificación previa, una rcllt.:x1ó11 Llur.1nte la rc.di·.rac1<.:in dt.: la larca _Y una autocvaluación pot 
parte del alum.no del proceso seguido. 
12. Valor..l.f la reflexión y profündi<lad de: las ~CJ]ucinne<.; ak:tn7adas por los alt1n111os y nula 
rapidez con la que son obtenidas. 

La i<lca fundarnental que subyact: en c~to.s critt..:rios es que d ~dur11n1l percibirá niás una t:in.:a 
co1no problcnn1. en Ll 111cdida en que.: rcsul t<.: unprc:visihic y novedosa. 

El equilibrio entre ejercicios y prohkni<L<;, puctle ayudar a los alumnos no stlln a consolidar 
sus destrezas, sino tan1hic...~n a conocer sus lirnites, dif1.:n:r1ci;u1do las s1tu:ic1onc:-> c-onociLlas, y 
ya practicaU;L<;, <le las nuevas y desconocidas. 

La fon11ación técnica suele con~~istir L'l1 el c...·jerciciP Lit.: proccdm11entos que .:J.Caban pür ser 
automatizados, de fon11a que se realizan de manera r[tpi<la sin den1anda atencional y muy 
eficazmente; en la solución <le problemas y en el aprendizaje en general. se trata de aplicar 
esas técnicas de n1odo flexible o cstr:itCgico, adaptándolas a bs dcn1andas de la ta.rea o 
situación particular. 
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Si inicialmente el profesor tiene el control cstratCgico de las tareas que los alunui.os realizan. 
poco a poco ese control Ucbc ser tr:.u1~forido a los propios estudiantes, que d~bcrd.n aprender a 
usar de n1o<lo estratégico sus propias técnicas. 

A continuación se dcscrihirá d proceso Je transferc.·nc-ia de control rclacion::ido con la solución 
de problemas que propon~ la cnscñ:ulZa constructivista (Po:ro, 19•)0): 

Inicialmente (fase 1 ), lus ailunnos no son capaces Je realizar, ni solos ni con ayuda o apoyo 
externo, las técnicas nccc.:sarias par-:1 r~solvcr un probkn;a~ es necesario entrenarlos en su uso, 
que acabaran dorninando si reciben 3yu<la o control c.:xtcrno. Le sigue la fase del dominio 
técnico (fase :!), el alumno no es capaz <le poner en rnarcha sus destrezas cuando d profesor 
(libro) no est.:l cerca gui.lndolo en lo que debe hacer. Es ncccsa.rio que el ttlurnno aprenda a 
enfrentarse a tarc.1s que rc4uiL·rcn n:tlcx:nn y lt'<lna de decisiones por su parte, para que vay:i. 
asumiendo el control th.: s\1 propio.) proceso c:n la solución (fase 3)~ pocu a poco no scr:i 
necesario el control 1..::-.tcrnu ~el .11unu11...) pui...:d..: a(k..,pl~1r ~tivc:r~as estrategias pa1a cnfn:ntasc a 
diferentes tipos de prohlcn1as). Este dotninio cstrat~gico de los probk:n1as podrú cornpli.:tarsc 
con una fase de do111inio cxpc11.L). en la que por la propi3 pr~lctica, las estrategias se 
autornatizan, dando C'-"'n ello nuc\.·as posihilida.Jcs en c.-1 aprcndi:rajc. 

La inh:rioriz::1c1ón de: l:::i.s cstr~1tcg.ias por parte lle\ ahunno, son cjcn1plo tk la in ter. crn.:itlll 

educativa en la zona de l\C~;1rrullL" próx1n10 dt.::1 alt11111\l1. J '.1 nhjctivo es lí coin irtiendo 
progn.:sivarncnlt.: a ¡._,.:; alun111 .. 1-> en c.·1nrcna<..!ori...:s de si 111isni.n, para lo cual es ncccsario diseñar 
cuidadosainentc: \a:o. t~1.rc:L-> y \ns prL'blcn1as. d(." 1nancr~1 que :-:oc vayan hacic.:1u.10 c;-ida ':c.'. rn{1s 
abiertos. y rcquicr.u1 .Jc \ns c~tud1~m1c.:s 11ll Sl.ll•J c.·_1._·cutar la 1...·stratL"gia sino t;unhi~n tlc:cidirla y 
evaluarla. 

Esta secuencia di..· cnnstn1cc1L"n Lh:l conocin1ic11lLl proccdilncnt;ii, aunque no dcha ser ton1ad3 
como algo rig,ith1 o 1ntl1.:xiblc. y:1 que bs L1s(;s ni.cncinn;ulas posiblct11cntc se so1ap<1n y se 
reconstruyen unas sobre otras, pn~porciona un.o nri.::nt;:iciún útil para b sccucnci.:.iciún del 
currículo en la solución ... k problc1n<ls. 

Por último, cu::ilquicr cspccializ;_u.:i~'in debe est;:1r C'-Hnpcnsa<la p.;1ra ser cducativan1cntc cfic<.LZ., 
con cierta integración o coor<lin:ición cnti·c diversas áreas. en especial. cuando nos rcfc.:nn1os a 
contenidos proccdirncntalcs. i..¡uc rl"'r su propia n;:i.turalcza suelen ser n1cnos cspccíflcos o n1ás 
transferibles ....¡uc los contcniJos c ... inccptualcs. Est•.-1 es in1portantc, porque la vid:i. cotiJiana no 
cstú cornparti1ncntad<l en úrc.·as de s.lhcr, un1-1 111isrno dt.:be establecer las diferencias en el 
tratan1iento que rcquicn:.." cada tipu de probh:n1a. 

2.5. CONCLUSIONES 

En la prin1cra parte del capítulo, se hizo referencia a la irnportancia y necesidad de incluir en 
los contenidos escolares habilid~ulcs que pcnnitan desarrollar en los alumnos la capacidad <le 
pensar para enfrentar con ello. con mayor facilidad y eficacia los crunbios y avances que se 
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suceden con mayor velocidad en este tiempo. A través de la revisión que se realizó, se destacó 
que uno de los mCrodos para hacerlo, en que se ha desarrollado mayor investigación. es Ja 
solución de probk.'n135, aspecto que se abordó desde las distintas perspectivas teóricas a lo 
largo del capítulo. 

Dentro de las perspectivas teóricas abordadas, se hizo referencia a aquella que enfatiza el 
estudio de ciertas habilidades generales o heuristicos para la solución de problemas entre los 
que se encuentran los modelos de Polya. y Ncwcll y Sin1on; en cuanto a los cnf"oqucs 
prescriptivos, hay quienes conciben que Ja cnseñmv...a de Ja solución de probletn.as debe 
abordarse como un contenido independiente de las otras materias o áreas que se cnscñ¡m en Ja 
escuela.. mientras que otra tendencia es inducir estas habilidades o contenido como parte de 
ellas. Sea como sea. surge t=I problema <le Ja transferencia y contextualización del aprendizaje 
de dichas habilidades que se ab0rda desde algunas pcrspt..-ctivas sociales. para postcriom1ente 
hacer referencia a la imponancia de adquirir contenidos significativos crnno aspcc..·to crncial 
para el desarrollo de l.1s habilidades para la solución de problcn1a...-;. 

Finalmente se.- presc..·ntó L"l aht_)nl.ijc qui.! hac<.:11 J>é1 <.::/. y l'oL.o ( l 9tJ4) <le las estrategias 
necesarias p:i.ra l;_i solución de prnblcnH1s con1P contenido proccdin1cntal dc..~ntn"> de los 
contenidos escolares. 

Este panoranu general que ~e ha dL'.~.irroJl¡hfu sobre J.i solución de prohlc1nas tiene la 
finalidad de intro..Juc1r el an.i.lisi.s de..: un.1 metodología U..: <.iprcndizajc a la que ya se hi:to 
referencia antcriorn1cntc y que se ¡1hordará en el si~uicnlc capitulo, n1c1rn..Jologia que ha siUo 
desarrollada espccialrncntc par~ l.1 cn~l'iíanza de la 1nedicína y se ha cJa_-;ific;:HJo con10 un 
método dentro del cnfOque Lle 111culcación en I.1 suluciún de prohlem3..S el Aprcrn.Jiz;:1jc Basado 
en Problemas (ABP) 

Aden1ás de si:r un rndrn..Jo que propone la utili?.ación tlc estrategias para el ab(!n:lajc de los 
problcn1:i..<>, el ABP prcsema una ¡jproximaciún al aprendizaje en Ja cual los contenidos están 
contextualizados, ya que pueden prc~;cnlar.o.;e ilcr.:hos reales, casos o problc1nas yuc deben 
abordarse de manera in!cgral, y que en r.:1crta fon11a pretende ton1ar en cucnt;t el problen"la de 
la transferencia úcl que ya hcn1os hablado~ corno ya se rnencionó, la plancación de Jos casos o 
problemas <.Jebe hacerse consic..Jcr~mt.!o el nivel de los cstuc..iiantcs y pasará de situaciones 
estructurada como problema o sin1ul.idorcs. a la s(.)lución de "dificult:t<lcs en1crgcntcs" (con10 
lo llamnn en la aproxin1ación del ºaprcndiz..aje o cognición situac.Ja .. ) en escenarios reales, en 
Jos cuales trabajará el estudiante en ciclos avanz<1dos Ue su fonnación. 

Relacionudo con la adquisición de conoc1micntos, ~¡ bien es cierto que este 111étodo de 
aprendizaje pretende desarrollar Jos conocimientos procedin1icnlales necesarios para Ja 
solución de problemas (como lo aborda Pércz y Po:t.o, 1994). tainbién pone gran interés al 
contenido conceptual. en el que varias aproximaciones o paradigmas coinciden que es básico 
para el proceso <le aprendizaje, haciéndose énfasis en la elaboración o constn1cción del 
conocin1icnto por el propio sujeto, dentro del ABP, esta construcción constituye un elemento 
importante y crucial t:n las discusiones de las sesiones tutorialcs, y en general a lo largo de las 
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nlisrnas. Esta constnJCc1ón dchc realizarse con ayudas proporrionadas por parte tanto del 
profesor con10 de la.s intcracc1om.:.s cun sus dc1n<is curnpafleros, para con esto desarrollar un 
mismo núnwro de significados con1partidos en el scntidll esperado institucionalmente 

Por último, dirc111os que hL'> habilidades necesarias para la solución de problema...<> tienen que 
ver con conocin1icntos procedimentales y actitudes, por lo que enseñar a resolver prublernas, 
consiste tanto en dcsanl>lku- dcstrcLa~ y cst1atcg1.1s. cunH> c11 crear l1ó.Uitus y a..:t11udcs cu11 
relación al aprendizaje; por dio se dice que plantear y resolver problcn1as constantcrnentc es 
un n1edio para aprender, de ahí la 1mpurt¡u1cia de n1étodos de enseñanza-aprendizaje como el 
ABP 
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CAPITULO 111 

''EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS" 

3 . .1. ANTECEDENTJ-..'S E INSTRUJ&:IENT·ICIÓ!\! DE LA Al/:.'TOIJOLOGÍ.·f DEL 
APRENDIZAJE RASADO EN PRO/JLE.!HAS 

Corno se mencionó en el Capítulo f. el Aprcnd1/.aJe Basado ~n Pruhlcn1a.s (ABP) .iparccc en 
1969 corno parte de la propuesta Innovadora <le- la U111versidad dt: l\.1cl\.1astcr (C.u1.1da). y h.1 
evolucionado en n1uchas escuelas de 1ncc.hc1na di.: hHlo c:I rnundo con la 1inal1dad de 
solucionar algunos prohh:rnas de la educación n1édica tarnhién ya n1cnc1on~1dos. 

Barro\vs y Tamblyn, <los de los principales cocadnrcs del ABP, l•l 1ntroduce11 en la 
propuesta curncu!;1r de l\.fcl\f aster, f..jlH.: 1nc luye un pnlgr•una educac1011al ( Vcr1t11n.·lli, 1 9<)5 )" 

Centrado en,.¡ .·st11<Í1<1111,• (que prurnucva el dcó.arrollo 1111elt:ctual . ..._·1vr1tiiicl1. r::uJ1ural y 
social plcnLl di:I estudianle. hu~candn e! e11tc11din11entn dt: los cnni.:t_:pll)S. r11:1::. qu.: t..!I IJSl) 

excesivo de la 111er11ona). 

2. /nlegrado (que- propicie la 1ntegraciún hnri..:ontal de conceptos y lc111<1s h1ok1g1cos, 
psicológicos y sociah:s. utili.zandc"l las ciencias h;is.icas en todo el l1f"ogr.1111a. ) 
favon:cicndo la con1prcnsiún real dc los prnccsos patológicos y s1luac1oncs d1.: salud). 
Con una 1ntegrac 1ón basada en la s.,luc1un de prof)kn1;1s, qui.: cunsh.lcra l.1 realidad 
con ello las prioridades de salud. 

Que tiene entre sus objetivos primordiales aprender a aprender (no es posible pretender 
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que la Universidad pr-oporcionc loda la inforni.ación necesaria. por lo que es indispensable 
favorecer- el desarrollo de deslrczas de aprendizaje que sean capaces de formar un csludiantc 
de por vida). 

4. Con un sistcnrn de c\•altia,·ián acorde con los objetivos, es decir, que sea t•Jrn1<1tn·a e 
inda·idu.afi:::ad,,, 

El ABP se dcsarroliú a tr-avCs (_h.· probkni.as con pacientes strnula<los (per·sonas sanas 
cuidadosamcnle cnlrcnadas para r(_·producir cn fonna crcíhk· y cfic1c11tc, l.1 hisl<nia. los 
signos tisicns y ]llS cs!ados ernocionalcs de una situación cspccific.i) anal1 ..... ándolus y 
disculiCndolos en pcqucñ.ns grupos bajo la dirección de un tutor (Banows y Tarnhlyn, 1980). 
Esta modalidad del ABP L"n que se utili;r..an pacientes si1nulados o estandarizados ha sido 
usada en n1á.s del 80~·0 de las escuelas di.! rne.Jicina de Nortean1Crica. aunque no es 
considerada en fonna seria en Ani.érica Latina y en nn1chos lugares en Europa (Vcnturclli, 
1995). La Universidad de f\..kMastcr en la actualidad posee más de 400 sinH1lacioncs' que 
son usadas pnr tndos los programas de la Facultad de Ciencias <le la Salud (Escuelas de 
EnfcTTTicría, Tcrap1.1 Ocupacional. Fisioterapia. Obstetricia y T\.1cJicma). fr..::cuc-ntcrncntc 
solicitadas en general por diferentes programas de la Universidad (Psicología. Servicios 
Sociales y Educ.1c1ón < '•lnt11111~1 d..: Püsgrado) y otr-as Unn:crsit..lat..les e Inst1tuc1oncs de la 
región. 

Jona.s ( 1980) n1L·nc1ona .. ¡u(' d .i\.l~P es una n1ctodología de aprcndif'aje, un;.i rnodahda<l 
educativa 4uc tiene principalmente dos postulados: el prin1cro relaciona.Jo con el aprendizaje. 
supone que lo aprendido n1cdiantc la solución de problen1as es rnucho m:'t.s efectivo y 
duradc1·0 para desarrollar el cuerpo de conoci1n1cntos que el estudiante de rnc<lícina r·cquenrú 
en su futura pr ... if .. ·sión. que a4uclln que se adquiere de rnanera tradicional ba.s;indosc sobre 
todo en la rncmorizac1ón n1ec<.inica.. y el segundo relacionado con las habilidades 
profesionales, dcstacanLlo que para el tralanlicnto <le los pacientes la habilidad n1<i.s valor.ida 
en los médicos dche ser su capacidad para solucionar problcn1as y no para n1cni.ori·zar. 

Los objclivos del ABP. giran en tomo al analisis y desarrollo en los cstudi;:uncs de habilidades 
para la solución de problemas (dcsan-ollo del pcnsatnicnto científico para abordar los 
problemas de los pacientes), <1prcndizajc autodirigido y adquisición de conocimientos tanto de 
las ciencias básicas corno clínicas de una n1ancra que asegure su retención y transferencia a 
las tareas que Jos mCdicos realizan en su vida profesional, y que además se realice en forma 
atractiva y rnotivantc. 

Jc.:nas, Etzcl y Bar;:ansky ( 1 989). en su reporte sobre la educación médica de prcgrado en las 
escuelas de medicina de 11.)s Estados Unidos, definen el ABP corno ••. un fonnato 

instruccional caracterizado por la enseñanza en pequeños grupos. el estudio autodirigido y la 
función de los docentes corno facilitadores/tutorcs... De acuerdo con estos autores, más del 

' Catalogue of S1rnulat1on,; ( 1993) Slandardizcd Pat1ent Progr.tm, Faculty of Heal!h Sc1enres, McMa.s1er Un1vc:rs11y. 
1200 Muin Street West. Ham1hon, Qn1ano {Canadá) 
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82% de las escuelas de medicina de los E.U. cn~ci'ian las ciencias hásicas utíli:l'andn el AOP en 
diferentes nivcl..:s. 

Sin crnbargo, la gran n1ayoria de las escuelas ...:¡uc rcponan d usL1 di.! ABP 1..;11 sus currículos 
pueden tener una definición propia del 1nisn10. 

Debido a ello, Branda ( 1990) afinna que para considerar una definición que a gtandcs rasgos 
contenga los ckmcntos bá._'iicos del ABP, a la ddimc1ón 4ue ulili;>an Jonas et al ( 198'>). f.ill<l 
incluirle el l.:lcn1cnto educativo rnús 11nportante que lu cornponc: el ABI' es u11 1nt.:todo en el 
quC" el c..:sltH.11;u11c se enfrenta a un caso. s1tuac1ón o prnhlcrna co1nu punto <.h: pa111da para la 
1dentificaci(.Hl de necesidades y objetivos de aprcndiza.ic. 

Para este au101·, el AllP no tiene que estructurarse utili:r,ando pcqut.:"ftos g1 upns. aunque 
definitiv<Unentc- rc-sulta un beneficio educativo para t:1 fonnatn, ya que los pcqucflos grupos 
favorecen el aprendi...-.:ijc a través de la di~cu~i1'in, el intc-n_·an1hici d<.: 1nfrln11ac1ún, y cstu a su 
vez la integración conce¡nual para lograr cnlcndcr plcnarncntc l:is características dL·I 
caso/situac1ún'p1 oh lcrna. 

De igual 111anera scllala que el aprcnd1..".aje ;_nlloding1do es parte 111tcgn1! del ABP; el ABP no 
puede ocurrir sin aprendizaje autodirigicto, pt.'."ro el ;1prcndi7<ije autLlLhngidn ocurre en ausencia 
de ARP. Introducirlo en los niveles mfL'i há<>icns de la fonnac1ón pnl!Cs1ll1Jal. pc..:rrni111·á 
desarrollar esta habilidad y n1arnencr por lo tanto un nivel de cl.ln1pctcncia .al.k:cua<.h'l en su 
práctica profesional. 

En este n10111c11to conv1L'ne scf'ialar qui.: no L'S lo rnisn10 h~1hla1- de ABP (Aprcndi?.aJC Basado 
en Prohlen1a.'>) 4uc dt.'." Solución de Probkn1as. por lo yuc 1narcarc111us la d1rcn.:nc1;_i. El ABP 
usa problcrnas o situaciones dt.'." salud corno trampolín para dcsan·ollar e, an;ilísis y pcnnitir 
la búsqueda de infonnación relevante-. Al hacerlo. sitúa en la realidad al estudiante y le 
hrinda la oportunidad de desarrollar múltiples <lcstre:cas L~ducacionales de las que ya se hizo 
n1cnción y que describircn1os con tnayor profundidad rn:J.s adelante- Por otn> lado, la 
solución de problemas es un nivel al que se accede en forma progresiva y que corresponde 
al avance del estudiante en ciclos en los que su capacidad S<.: ha ido dcsarrnllando para 
colocarlo. con una supervisión adecuada, ante la posibilidad de contrihuir a la solución real 
de los problemas de salud cuando esto es posible (fig. 2). 

Problcn1as 
{AOP) 

Soluctón de Problemas 

Fig. 2 ProgTCSión que ~aguen los estudiantes a través del 11en1po 
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•Mayor énfasis en el desarrollo de 
habliidadcs de búsqueda y .dllá/l:.1s 
de inforniac1ón. 

• Adqu1s1ción de cono<..-1n11en1n!> 

• Esccnanos :<.1n1ulad(>S 

"APR!~NDIZAJE BASADO EN PROBLEMASºº 

• Únfa!>I!. en la soluc1on ;:1dc•-uada 
del ptohlcn1a 

• l~'>t11thotnles c..ipac-1l•1d•b 
• Fs.:cnanos fCdlcs 

Confundir-, por lanlo el ABP con la solución de problcrnas es un error conceptual, aunque 
también cabe señalar que no se puede hahlar de AHP cuando los 
casos/situacioncs/problcrnas son entregados con tal rigidez que el estudiante no puede 
identificar problemas ni necesidades formativas importantes. Dar problemas y exigir una 
sola respuesla, en una sola área del conoci1niento, sin posihilidadcs de iJllcgración ni 
enfoques rnás realistas, cs tamb1Cn una deformación poco productiva del concepto de ABP. 

Asi con10 c.ac..Ja inst1tuc1ón tiene una concepción un poco particular de Jo que es el ABP, la 
instrumentación del misrno se ha llevado a cabo utilizando diferentes formatos. A 
continuación se mencionarán algunos que se han introducido y que incluyen tanto aprcndi7...aje 
aulodirigido como aprcndi?...ajc en pequeños grupos (llranda, 1990). 

En Ja Universidad de McMaster, en l lamillon, OntarÚ>, el progr::una de pregrado para 
medicina está estnicturJdo completamente a lravés de ARP (fig. 3). Otras instituciones han 
cstabkcido el ABP en íonna separada al currículo tradicional, podda ser a tn1vés de grupos 
pilotos, sin que todos los estudiantes que ingresan tengan acceso a tal curriculo (fig. 4). Este 
es el caso de la escuela de medicina de la Universidad de Nuevo México. Albuqucrque y la 
Escuela de !l.1cdicina de Harvard, Boston. Otra íonna de introducirlo es como en la Escuela de 
Tvlcdicina de la Universidad de Tufts, Boston, en la que todos los estudiantes participan del 
progr-arna de ABP como una parte del currículo escolar (fig. 5). Y por l11tin10, rncncionaremos 
la posibilic..Jad que puede hacerse de introducir el ABP como un periodo de transición entre la 
enseñanza de las ciencias básicas y clínicas impartidas de manera tradicional (fig. 6) y que es 
el caso de las Facultad de Medicina de la Universidad de Oesle de Ontario, London. la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia, Charlottesvillc y el Colegio de Medicina 
Humana de la Universidad Estatal de Michigan. 

En la Facultad de Medicina de la UNAM. se ha tratado de instrumentar en algunas materias 
de libre elección, es decir, como en la figura 4, y en los gn.ipo NUCE (Núcleos de Calidad 
Educativa), que son grupos piloto especiales, como la figura 5, ya una parte in1portante del 
progran1a es cnsei'iada a través de ABP. 
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Ahora bien, el ABP ad4uicrc rnodahdadcs según las inst1tuc10ncs 4ue lo a<loptan, debido a 
los planes de estudio y objetivos de las m.isn1as. Tales modalidades se refieren a la libertad 
que se concede a los estudiantes para la elección dt::: los contcni<lns il estudiar o la 
estructuración de los mismos. que: pueJ.c vanar pcnnit1endo el aprendizaje abierto o libre, 
guiado, dirigido, o impuestos por el profesorado 

El modelo que se intenta scgl..i.ir en la Facultad de f\.1c:d1c111;i de la UNAM, que es muy 
parecido al que se desarrolla en el Colegio de Mcdicma 1 lumana de la Universidad Estatal 
de Michigan, hablando en relación al proceso que sigue para el abordaje de los 
casos/situaciones/problemas. Es un n1odclo guiado, en el que se dan a 1os estudiantes l0s 
objetivos <le aprendizaje básicos o esenciales para cada unidad de estudio y se sugieren 
fuentes de información como libros <le texto, conferencias y alguno~ programas~ esto sin 
lin1itar la libertad de los estudiantes para profundizar en difo1cntcs ternas. 

A continuación dcscribirc:ni.os el proceso del Ra:r.onan11cnto Clínico de los ni.édicos y la 
derivación que de él se hizo para diseñar el ABP. 

3.2. EL PROCESO DE RAZONA.MIENTO CLÍNICO l' EL APRENDIZAJE BASADO 
EN PROBLEMAS 

Como se ha señalado, la formación profesional de los médicos que se traduz.ca en el servicio 
eficaz., eficiente y hwnanitario proporcionado al paciente, gira en torno a detenninados 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. cuya adquisición y desarrollo se pretende 
favorecer a través de la metodología descrita en este capitulo~ por el momento y en esta 
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sección. hablaren1os del proceso cognitivo que engloba las habilidades 1nás importantes que 
lodo médico debe poseer: el razonarniento clínico 

El razonanucnto <:li.nico se rcficn; a los procesos cogn1t1vos necesarios para evaluar y 1nancjar 
Jos problemas mC<licos del paciente ( Barrows y Tamblyn. 1980). 

Este proceso parece ser n1uy sirnilar, s1 no es quc nll:ntico. al proceso de ra.zonarn1cnto 
hipotético-dcduclivo, al Jliun:H1(l ''1111.!hi<lL' cientifico", y por In t;:u1to dchc considerarse en sí, el 
n1étodo científico de la 1ncdinna en clínica 

Se han utili7..ado diversos térrninos para <lcscrihirlo, entre ellos solución de problen1as 
médicos, investigación medica. juicio clinico y raL..l.."1nan1icn10 diagnóstico. Sin embargo 
Barrows y Tantblyn ( 1980). señalan que no son correctos en el sentido real del ténnino, pues 
enfati7..an. sólo algunos aspectos del proceso, por ejemplo, el término investigación médica se 
centra en la obtención y la evaluación de datos; el tém1inu juicio clínico. en el componcme de 
la toma de decisiones. y la solución de problemas implicaría como qué hacer fundaincntal del 
n1é:dico prccisa¡ncntc el solucionar problema..<:>. s1cnd.o que en n"lcd1c111a, n1uchos problemas no 
tienen solución, por lo que n1ás corrcctan1cntc la función del médico consiste en evaluar y 
analizar los problema de los paciente tanto con10 sea posible-, para poder n1ancjarlo-s 
adecuadamente. quedando estos procesos incluidos en el concepto de .. ra..t:onanlicnto clinico'" 

Sin embargo. por la dificultad que rcpn:scnta y a pesar de su importancia, existen pocos 
estudios sobre el razonamiento clínko, ya que se trata de un contenido procedimental que se 
desarrolla con la experiencia. en n1uchas ocasiones es 111.::onscicntc e intuitivo y es dificil de 
verbali7_.ar. 

Dcsafortunadarnente, ver al razonarnicnto clinico cnn10 w1 "arte" dificulta su análisis y 
enseñanza, y ha favorecido !a existencia de rnCdicos que desarrollan tal proceso insuficiente e 
inapropiadainentc, y con poca exactitud. 

Aunque varios investigadores han analizado el pensan1icnto c.icntifico tanto en medicina como 
fuera de ella, existen estudios específicos que han ayudado a caracterizar n1ás adecuadamente 
algunos componentes del proceso de razonainicnto clínico (Klcinmuntz. l 968, Barrows y 
Bennett., 1972 y !\.1cWhinncy. 1972 en Barrows y Tarnblyn, 1980; Elstcin. Shulman y 
Sprafka. 1978; Feightncr. Barrows, Ncuícl. y Norman. 1978). 

Dos de estos estudios, el de Fcightncr, Barrows. Neufcl, y Norrnan (1978) en la Universidad 
de McMastcr y el de Elstcin. Shulman y Sprafka ( 1978) en Ja Universidad Estatal de 
Michigan. emplearon dos técnicas que permiten un anáhsis más adecuado para la 
aproximación médica al encuentro con el paciente. La. primera técnica,. ya se describió con 
anterioridad. es el paciente simulado; la.e; simulaciones son tan exactas que pasan 
desapercibidas por clínicos expertos, y de esta forma los investigadores empican un problema 
especifico que es al mismo tiempo real y estandarizado. Por un lado, el realismo en las 
simulaciones asegura que la conducta mostrc1da por el médico sea representativa de 
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conducta con pacientes n:alcs, y la estandarización, lograda a través de la presentación de 1~1 

misma situación stn \:ariacioncs pcnnitc anali?ar los rasgos significativos cornuncs en las 
ejccuc1oncs de los expertos y co1npararlas en J...'>pc..::t1.J:-, corno el diagnóstico o fonnulac1ún del 
p["oblcma, planes <le 1n;mcjo. t1c1n.po rcqm:::rido, y satisfacción dd paciente, así C(l111n 
detcrn1inar los efectos de la eJecuciOn de los rned1cus en thfcrcntc.<> tipos de prohlr.;tnas. 

La otra técnica en1pk:~td.1 es la "11.k~ogr;_ihac1011 de lns encuentros del n1édic<...) cu11 ..::! pac11..·n1<: 
s1n1ulado. lnn1cd1.nan1cnk dcspu~s del encuentro. 1111l'."ntras la experiencia esta rei.:1cntc. el 
nu'.·dico Qhser.. a el v1dClH:asctc y es 1nterrogadu cu1t..1<u.losa.rncnte, di! n1anr.;ra nu d1rect1va sohre 
la fonna que siguió para pensar a lo largo del encuentro. Conviene sciialar que nn1chos 
n1édicos hasta el n1on1ento de observar su actuación con el paciente. tornan co11cicncia de 
cómo piensan realn1cn1c, ya que t:I proceso de raz.ona1n1cnto que siguieron fue 1nconsc1cntc y 
autorn:itico. 

A través de tales estudios se ha caractcnzado con cierta cspccificid: .. u.1 la naturalt:.n.1 del proceso 
de nv.onaiT11t.::ntu clín1cu y sus coniponcntcs BarTll''s y Ta1nhlyn ( 1980), presentan ... ·I 
siguiente n1oddo que sirve comu guia para el diseño de herramientas y métodos educativos 
apropiad0s para facilitar la evaluación y el desarrollo del razonarlliento clínico en los 
estudiantes y n1C<licos; describen algun:i:; conductas que C;'..lractcriz.an tal proceso, d1vid1éndolo 
en pasos que intentan seguir la secuencia u orden de aparición en el encuentro que tit:nc c1 
médico con el pac1..:nte 

Al in1c1ar el encuentro con el paciente, t.:! clin1co percibe una gran variedad de <lahls clave o 
pistas tanto del paciente con10 del escenario en que se desenvuelve. Las pistas o datos 
relevantes que el rnCdico selecciona durante el cncucnt["o, cst<i.n <lctemiinadas en gran n1edida 
por sus experiencias previas con otros pacientes y por los objetivos que irnplique el escenario 
en el que se encuentren, por cjcn1plo. si es una sala de emergencia~ un:t clínica de 
especialidades. un hospital de guerra o una clinica de! atención primaria. Adetnás, su 
percepción es instantánea y automática en la mayoría de los ca.sos. 

En conjunto, conforman los datos iniciales sobre el proble1na y ["cprcsentan el .. concepto 
inicial'~ del mismo. Conviene señalar que los datos que el mCdico selecciona como relevantes 
pueden ser idénticos a lo que el paciente vcrbali:l'".a y aparenta, aunque en ocasiones son 
enriquecidos o modificados por una impresión diferente .. 

El concepto inicial del problema dirige y delimita la acción del proceso de razon~uniento 
clínico .. 

El reto de los estudiantes es ser consciente de la información que necesitan dt:l paciente y 
de su ambiente. Además. de tener presente que sus actitudes (conscientes o inconscientes), 
interpretaciones y sesgos hacia el pacienle o su problema~ puede alterar la impresión que de 
él se formule. 
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Deben preocuparse sobre la contiahilidad de la inforni.ación que perciben o seleccionan y 
por lo tanto deben evaluar rcpctidan1cntc y en distintas formas los mis1nos datos o 
información que ohticncn 

Paso 2. Gcncractrín de l11ptltcs1s 

Casi sin1ultáncan1cnll.: a la ..._·onl"nnnanún del concepto inicial del probk111a, los n1Cd1cos 
generan de dos a cinco h.1pótcs1s corno posibles explicaciones del nlisn10 

El témiino '"hipótesis'" se refiere a 11._lcas, conu.onadas, conjeturas, i1npresiones y en algunas 
ocasiones diagnósticos que sirven para explicar las posibles causa._<; del problema presentado 
por el paciente (desórdenes, cnfcm1cdadcs, sindrornes, disfunciones de sistcn1as u órganos, 
desórdenes anató1nicos o fisiológicos, n1ccanisrnos psicológicos, etc.). 

Las hipótesis funcionan como guía para la entrevista y la exploración, están basadas en los 
datos 1n1c1alcs 4uc se han descrito prcv1~1H.:ntc cuino claves. y son cruciales para el proceso. 

Al igual que la pcrccpl..~ión de los datos, la.s hipótesis son •csultado de experiencias previas del 
medico con otros problcn1as, por lo que su aparición en la memoria del tnCdico es en gran 
medida un acto de asociación. 

Esta generación tnllltiplc de hipótesis, es la parte creativa del proceso de razonan11cnto. Las 
hipótesis múltiples dehen ser procesadas paralelamente, en conjunto, ya que este tipo de 
procesamiento es n1ás eficiente para la solución de problen1as que el procesa111icn10 secuencial 
en el que se van obteniendo datos para con1probar o clin1inar hipótesis de vez en vez. Es esa 
diversidad de hipótesis lo que previene a los clínicos de conclusiones prematuras, de 
conjeturas obvias pero posiblemente incorrectas. o de ser parciales. 

La generación de hipótesis fn.:cucntcn1cnte cs. un proceso aprendido autoináticaincntc, pero 
conviene señalar la in1portancia de la rnc1noria en la efectividad de tal proceso. y a su vez el 
enriquecimiento que provoca el mismo proceso en la bas.e de datos de la n1cmoria. 

Cuando las hipótesis son muy especificas, se puede sesgar el pensamiento del clinico 
pasando desapercibidas algunas claves o datos obvios del paciente~ sin embargo, las 
hipótesis deben hacerse cada ve:t, más especificas conforme se obtengan datos en la 
investigación que las sustenten y que ayude a garantizar la decisión terapéutica o 
investigación posterior. 

Se debe evaluar Ja mayor cantidad posible de claves o información en las hipótesis. pero 
frecuentemente un estudiante que inicia no tiene suficiente conocimiento para determinar 
cual de ellas es más adecuada, por lo que debe permitírscles un espacio de tien1po para que 
adquiera los conocimientos necesarios y .-esultc útil su búsqueda y evaluación. Repetir este 
proceso con problemas de pacientes va construyendo en el estudiante un banco de datos 
médico efectivo que favorecerá una mejor fonnación profesional de los clínicos. 
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Paso 3. Estruteg1a inqu1s11n·.1 l' hahiluladcs clin1cas 

Los mCdicos requieren infonnación para dctcm1mar o afinar sus h1pútcsi~;. para lo cual 
utilizan varias tCcnicas de rccolct:c1ón, cntn: dl.ts y dc n1.;mcra cspccial la c11trev1st~l y d 
cxrunen fisico. 

A travCs de la tnfon11ac1ón que van ohtc1w.:nd1..1. hls 111édu::ns 1ntcntan \en ll1..·;1r hipúlL!'SÍs y st 
esto no es posihle. las 1era1qu1;~an de acucr1ln a su prohahilidad. En 1..·sta partL· dL·I pr•lcesll, su 
actividad es de .. húsqut:da y c-valuac1út1 .. 

Este proceso deduc:t1vo requ1c1c atención ngurosa para elegir ayuella::, p1eguntas que 
proporcionen rnayor y mejor 1nfc1m1aciOn para sustentar o rechazar las h1pótcs1s; es dccH". 
dcbcril seleccionar la secuencia cstraté-g1ca de investigación que lo llevará a nbtcm.:1· datos para 
inferir, vcri.ficar, prohar, cnfati:t .. a.r Cl JerarqtlÍ7.ar las hipótc:sis de n1ant!ra nü\s efectiva y 
eficiente. Los clínicos expertos son 111uy efic1cntcs en c..•sta parte <le 1.1 investigación. y la 
carac.tcristica principal <le sus prcgunt.J.s o cxit.nu:ncs es que producen Uatns relacionados al 
menos con dos o rnás h1potcs1s d l.i \-<.:/. 

Sin embargo, con la cxpcrit!nc1a, los 1nCd1cos cn1plean atajos en la 1nvest1gación que 
incrementan su eficienci.:i.. sus preguntas 1111c1aks por ejemplo, tienden a no excluir un g•an 
número de hipótesis, pero si a linutar el problc1na del paciente a un nU1ncro Cllns1dcr~lble de 
ellas que puedan tnthaja.rse sin1ultflnca1ncntc. Klc1nrnunt7. ( 1968) señala que los clínicns 
cxpcnos utilizan ''principios de maxin1ii:.:..1ción'' en su bUsqucda. De Domb.!I, Sm1th. Modgill y 
Lcapc¡ ( 1972) dcscnb1ó la ut1lidad de tales principios llamándoles "algoritmos", es decir. 
aproxin1aciones cstandanzadas para Ciertos prohletnas que reducen en gran n1cdida el nún1cro 
de acciones necesarias en su solución. 

El término "habilidades clínicas" es comúnmente utilizado para definir las hahihtladcs 
técnicas o psicomotoras involucradas en la entrevista y la exploración fisica, al igual que 
hahili<la<lcs interpersonales o de con1umcación. El tC:müno ''estrategia inquisitiva" en este 
contexto incluye los procesos cognitivos que seleccionan una pregunta particular y una 
detem11nada parte de la cxploracióa fisica para realiz..arsc, lo mismo que su secuencia. 

Es importante que los estudiantes desarrollen tales habilidades y aprendan a utilizar los 
principios de 1naxin1ización del problema~ que revisen. controlen y hagan conscientes 
aquellas acciones que contribuyen al éxito en la solución de problemas con la finalidad de 
aplicarlo a problemas similares en el futuro. 

Pa . ..,o 4. Formulacujn del problema. 

Los médicos, a lo largo del encuentro con el paciente, acumulan gran cantidad de inforTTiación 
en su búsqueda y evaluación continuas. El mecanismo que al parecer emplean para retener los 
datos más relevantes. es adicionarlos a su "concepto inicialº, para des~UTollar una nueva 
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impresión del pacien1e, y así realizar una "fonnulac1ón del prohlema" ntús tOnnal y 
fundamentada que sintetiza la inforni.ación significativa 

Los datos que se obtienen a través de la investigación y evaluación pueden 1nod1ficar la 
rormulación del problcrna, alterar las hipótesis. can1hiar su jerarquía y crear otras. En 
ni.omento guiarán la investigación. produciendo nueva infonnación en el prnC"cso continuo. 

La información snlnc el paciente t.:s pn"lducto de la filtración, reducciún, .sintcs1s y 
categorización que rcall/.a el 1néd1cn. y que dchc fl.,rrnulars1...~ en una h1s1t1ria del paciente l.JlH! 

pemi.ita evaluar las hipótesis fnrn1uladas. 

Una forn1ulación adecuada del problema debe incluir toda la infonnación relevante, no 
incluir datos innecesarios y ser concisa. es una habilidad que requiere diligt::ncia y práctica 
consistente por parte del estudiante 

Con10 vin1os en el capítulo antenor. existen <liversas técnicas que algunos 111vcstigaUorcs en 
psicología cognitiva han sugerido para ayudar o guiar la actividad en un prohlcn1a dificil de 
resolver; son los llarnados heuríst1cns v funcionan escnc1almcntc alterando la representación 
o formulación del prohleni.a. . 

Paso 5. Dcczsion~s dtí.lgnóstu·as o tere1f'é11ttcas 

En algún punto del encuentro, el c.linico toma cualquiera <le las siguientes decisiones: que ya 
ha obtenido todos los datos ncct.:sano.s, que y¡t tiene toda la 1nfomi.ación disponible hasta ese 
mon1cnto o que el prohlcni.a del paciente es urgente y necesita un cuidado y tratamiento 
inmediato. 

En el estudio de Fcighlncr. et al. ( l 977), los médicos eligieron la hipótesis que más podia 
explicar el problcn1a del paciente y obtuvieron la infonnación significativa en los primeros 
diez minutos del encuentro. Sin embargo. su evaluación completa duró aproxünadatncnte 30 
minutos; es decir, podrían haber detenido su evaluación sin eícctos adversos en la exactitud de 
su diagnóstico en 1 O minutos; sin embargo, empicaron tiempo considerable del encuentro en 
evaluar los datos para asegurarse que no c.~ran sobrestimados y tener con ello mayor seguridad 
en la elección de la hipótesis. hacer indagaciones adicionales para conocer mits al paciente 
como persona. hacer preguntas que les ayuden a seleccionar las opciones de manejo y 
tratamiento más adecuados y hacer preguntas sobre la conveniencia de la hospitalización, 
reacciones a los medicamentos, cte. Esta parte del encuentro es utilizada par.t dar confianz...a al 
paciente aclarándole algunos aspectos de su problema.. y comunicándole sus impresiones 
sobre el mismo. así como algunos aspectos del tratamiento. 

En el momento final del encuentro. el clínico tiene que decidir si va a intervenir o no, si va a 
ordenar cxátnencs u otras consultas (con especialistas, psicólogos. etc.), si va a tratar al 
paciente médica, quinirgica o psicológicamente. y cómo lo va ha hacer. Es esta la "decisión 
terapéutica··, el segmento final que representa la toma de decisiones del rm>:onruniento clinico. 

73 



ADP: DESCRIPCION UE LA METODOLOGIA 

Esto es en realidad el objetivo del proceso. n1a11cjar de la niancra más adecuada. el 
problema del pacicnlc. 

En una situación de ernergenc1a. el proceso de razonamiento clínico se abrevia. rcpn:sent.t un 
reto para la eficiencia y <:>fcctividad del médico en tal proceso. 

Hasta aqui nos habíamos referido única1ncnte a Jos aspectos cogn1t1vos dd ra¿unan11c11to del 
n1éd1co. Sin cn1hargo. estas actividades se comhin¡Ul con el cslilo personal de cada tnéd1co. 
dentro del cual emplea kcnicas para :.l.':icgurar un rappor1 adecuado y establecer cierto grado de 
comunicación y confianza. Estas características personales representan el "ar1e" de la 
"ciencia" del r.azonaniicnto clínico. y uno de los aspectos más fascinantes de él son las 
medidas que adaptan los médicos para aproximarse a la pcrc1...-pción de las necesidades y 
expectativas de cada paciente. Es una .. actuación" en toda la cxtt!nsión de la palahra que 
muestra sensiblemente los elementos hun1anos del proceso de C"\'aluacil)n del paciente. De ahi 
que Barrows y Tan1blyn ( 1980) no considera totahncntc incorrecta la 1d~a del razonam1cnlo 
clinico corno un .. arte .. o un proceso ••intuitivo" 

En conclusión, el ml:<lico· 

Al entrar en conlaclo con d pac1enlc- y su entorno descubre algui~a" [HSfa;, 
(percepción e inlerprc1ac1Un de los dulos) 

J. Aplica una e::>tratcg1a 1nr¡uis1t1va (prcgun1as, cxJ.rnenes. prueba'.'.) pan1 
rel-UlaT,JeTarqu1:r-ar. venficar o eliminar estas hip<'•ks1s. 

4. Sín1e11:;-.a la fonnulacióu de un problerna, el cual se amplia a panu de los 
datos sign1ficat1vos i-elac1nn.ados con la hipótesis y que se obtienen a lo 
largo del proceso inqu1s11ivo. 

5. Terntina el encuentro con el pncicn1c cuando fom111la el d1agnóst1co y/o 
torna las decisiones terapéuticas. 
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l'ASE INICIAL ()EL l'lttX"FSO 

El n>éd1cu obucnc P"las de sus pac1cn1c y de la s1UJ•c1ón en que cue 1>C en<-ucnua, se fnnll.D "" cunccptu 1m~1•I del pu,blcn"" c 
msi.anta.ncanw:ntc ttcncni. mul11plcs h1pótcs1s relauvu • 1., naluralcz.a o cauo.:1 •ICI í""blcnUI 1dcn11f,.·a•lo C<>rno en cna etapa se rcqu1crc 
mas tnío"""'.:11\n. dcu.nulla una cs1ratcg1a 1nqu1s10va. c•nplcam.h> sui hal;>1h<l::u\c,. chn•cas 

PROCESO ll'ERAT!VO 

l·L P1'.Cll~NTI· 
Y Sil ENlOllNO 

CONCf;.Pl'O INICIAL 
l"lFL PR0l1LEMA 

) 

HABILILl1'.lllcS 
CLINICAS 

t 
ES 1·1tA TEGIA 
INQUISITIVA 

Corno rc,.uluado de"º" acc>nncs se 1<.lcnt1í1ca nueva mfo•rr\M<.IÓll Esta 1nfonn;H u'>n ~e cvalua y \¡¡s p1eLO&s rn.:as 1m¡><1rtan1cs se al\adcn al 
concepto 1mc1a\. La 1nfonnac16n s1gmficanv• suvc para cstablc<.cr, afmar o Jetarqu•~•" las pos•bic's h1pótcsts Gnu:ias a c111a 
1nConna.c1ón e\ conccplo cvoluc1ona hacia la fom1ulat:u'>n del prohl.,oi.:u Fn la ~o\uc•on de prublcrnas. se repite 11cra1tvarncn1c Ct;lc 

pnw;es.o earcular de húsqucda de la tnÍDl'TTI.aCión necc"ª"ª pano evaluar y n\.llflCJ11r el problema del p11c1cntc 

E'.L PAClENTE 
V SU ENTORNO 

lr>ENTlt=ICACiON 
Y EVALUACION 

DE ~ INf'ORMACION 

¡ 
°'"""nu11<>dcl.a 

FOflMULACION DEL 
PROOLP.MA 

Aí1nactón~~,..zac>6n 

Hll"OTESIS MULTWLES 

tlAlllLIDADl=.!i 
CLINICAS 

t 
l:.STRATE:GIA 
INQUISITIVA 
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TEHMlNACION DI:! i'HOCl·SO 

C"u•ndo et tnedu;o h .. oblenodo sufic1""'" 1:1l<>rn'-"..:tnn p;u,_ ""'ªhkccr h1p<11., .. ,. de "h" mH·l. 1ern'"'" el p•o.r:csn. y 10,,.... la clcc1s1ón 
d•ai;nÓU•c11 y de "'-""CJ<> del problen>.l 

.._2 .. '"'""""""'tt..,1 .. n .. 11.,N.,n_) ~ 
! 

llllNl\HCAl"ll> .... 
,. L\IALUACION 

[)( LA INf-(.)1<.MA<"l!lN 

FOH.MULACION DFI. 
rROBLEMA 

HIPOl l:~J!:> 
MUL"t IPI .ES 

llAHH IDADLS 
Cl.INll'AS 

t 
LSTKATCGIA 
INQUISllTVA 

No se requiere 

( ~~,~~l~T~~:;:;:~,•;.~·~~ ¡.:m,..co6n 

1 0"-IA [}F. DloCIS10Nl::...'i 
DIAGN(..)SflC A'> Y 

11.11.Al'lolJllC-AS 

Estas partes del proceso de razonamiento clínico ocurren frecuentemente con mucha 
rapidez y en ocasiones no es posible reconocer su presencia. Barrows y Tarnblyn ( 1980) 
consideran que para ayudar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades intuitivas y 
muchas veces in.advertidas de la solución de problemas en un proceso de razona1niento 
clinico eficiente. deben separarse los segmentos del proceso en conductas que puedan ser 
evaluadas y practicadas para mejorar a través de ello su calidad. Surge entonces el ABP 
para pcm1itir que a!gunos segmentos de los procesos cognitivos involucrados en el 
razomuniento cliuico sean visibles tanto para el estudiante corno para el profesor y puedan 
así modificarse o desarrollarse. 

Ahora bien. en el ABP tos objetivos o el énfasis en ciertos aspectos cambian de acuerdo con 
el nivel en el que se encuentra el estudiante. En los primeros niveles se cnfi1.ti7...ará en la 
adquisición de conc<..-ptos o conocimientos básicos. y posteriormente en aspectos de manejo y 
tratamiento. siempre en el contexto del problema , siguiendo el formato que les permita 
familiarizarse y tomar conciencia de los pasos generales del raz.onaniiento clinico que 
posterionnentc automatizará y manejará más efectivillllcnte, utilizando con el tiempo, los 
atajos que se vuelven comunes en los clínicos expertos gracias al entrenamiento previo en 
etapas tempranas de su fonración. 
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Como se puede ohscrvar }' ClHllO ya se señaló en algún rnon1cnto, existe una gr;u1 sin11l1tud 
entre los pasos dcrivad~ls de !<1 lt.•orL.1 gcrie1·al de ~oluciún de pn .. )bh.:nuL-; y d razo11;.un1cnh) 
clínico, lo in1portante de esta rnctodologia es que contextualiza tales hahihdades generales 
para las ciencias de la salud, y considera la adqu1s1ción de conncinlicnlos con10 un p:t.Sll clave 
del proceso de SL)luc1ón dr: pruhlcn1as; adernás. reto1nando parte de las 1.·1.u1sidcracÍlllll.'S qlh..' 

hacen Pércz y J>O/<i ( J9IJ4) en rel...u..·1ón cor1 la~ e~tratcg1•L-> neccsanas para Ja Sllluc1ón de 
problen1as, señalaré que a pesar de la esp1.:e1fic1dad de hls contenidos. cx1sten un esyuenw n 
proceso de solución Cll1nún a talL·s rrohlctna:-. y aun4uc no pucdt.~ enseñarse s111 cunte111<h1 
específico, los pasos que se cons1dt'."ra11 C<-)tlst1t11ycn un insrrun1cnto conccptu.d útil para 
comprender su proceso de solt1c¡¡'ln y desarr(lllar las estrategias n proccdunicntos nccesanns 
para la misn10i. 

r\. continuación, considerando Jo antcrinm1cntl." dt·M·r1to y Jos c¡es sobre h)s cu;l!L.':-. dcbL' girar 
el an<ilis1s del quchacc..~r educativo: el alurnno, el proft.~S<-lr y d contenido (Col!, 1 <J<JO). 
describirá a grandc-s ra::;i_~ns la rnt.•todol,lgÍ.t lle! .'\111' y sus tn·s C•.ln1püncntes p1-inc1palcs 

3.3. DESCRI/JCIÓ:V I>E /_A Jl.fETO/JOI_oc,·i.-f DEL A.PRE.'VJJIZAJE JlASAJ>O EN 
PROBLEJ\IAS 

3.3. l. El papel del aJu,,1110 dentro de fu '1tt?todo/o¡.:ía d~·I ABP. 

\Valton y l\1a1thcws ( 1989). n.:::connct::n que no es novedoso utili:?.ar el Aprcndi¿ajc 13.asado en 
f roblcmas (ABP) con10 tnt'.·todo de apn.:ndi/_.aje en escenarios educacionales. sino <.:orno y:t se 
n1encionó, la forma en que se presenta, corno "csti1nukl" para aprender. en forma sin1ilar a 
con10 se supone ocurre en la vida real. por lo que rt.~prcs-.:-:nta una intctprct::ición diferente del 
proceso de cnscñ.anza-aprendizaje a la del rr1étodo tr.:td1cional. 

La enseñanza tradicional, cnfati/ .. .a el papd del 111Jt.::st1·0, :-: por lo tanto la transtnis1ón de 
contenidos. d estudiante es un receptor pasivo de la infonnación y su función principal es 
mcn1oriza.r; mientras que en el ABi> como en otras rnetodologia_..:; alternativas, el énfasis del 
aprcndiz.."l.jc está centrado en el estudiante, en la adquisición. asirnilación y comprensión de 
contenidos. 

La experiencia lograda en diversas universidades a lo largo del tiempo ha pcnnitido 
dctern1inar que el .l\.UP es una altcn1ativa adecuada par.i satislaccr en gran n1edida la.."> 
necesidades educativas de la profesión mCdica. ya que está enfocado a desarrollar c1 juicio 
critico, el razonaniicnto clínico, el hábito por el aprendiz.aje a lo largo de la vida. el 
aprendizaje autodirigido y la integración de los conocimientos básicos, clinicos y de salud 
püb1ica. 

Puede resultar un excelente instrumento para enfati:r:ar el uprcndiz.ajc sobre los detcnninantcs 
de Ja salud, su cuidado y prevención, desarrollar la habilidad para comunicarse con el paciente 
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y favorecer la rcaliza.:-ión de actividades intcrd1sL·1plin:1nas nncn1.1das ;d paue111c '.'.- lo~ 

problen1as de salud. 

En varios 111odclos. las sesiones de :\BI' :.;:; llc,:an .i L·aho en pcqut.:f1us grupos de c~tud1.11Hcs 
(gcncrahncnte dt: 8 a 9), durante la.e; cualL•<..; L"l grupo ,111.1!1...::1 L"\ c:aso'~1tuac10111p1ohkr11a que ~L· 
presente. 

Existe una ani.pha gani.a de fomi.atos (HlSthks pa1a lns caslls/s1tu::u..::1oncs/prohlc:111as, L"S decir. 
pueden presentarse por escrito, en vidcnfilrnacioncs. en computadora o ser pacientes rcaks u 
sini.ulados (rccordcn1os que esto can1hiar;í de acuerdo al prograina en el que M; d...:.sarrnllc. y 
que la idea original del ADP fue trabajar con pacientes snnulados). pero con una caractcristica 
coni.ún, todos cornpartcn la necesidad de prcsL·ntar la infonn.ación de una manera realista, que 
resulte conv1ncentc t;:u1to para Jos profcsurcs con10 pan1 lo.s estudiantes (Cla.rkc. J 1J88 l 

En la rnayoria de los curriculos de ABP. la d1scus1ón del problcrna se lleva a ctl·m a travCs de 
un proceso cstrncturado (basado en el razon.unicnto clinico abordado en la secc1ún antcnor) 
que con el ticni.po debe ser n1ar11..~jado por los estudiantes de ni.ancra autotn3tica. consta de las 
siguientes etapas, y su dcscnpción pcnnitirá observar las :i.c!J\"H.ladcs que Uchr.: dcsa1Tnlbr ._~] 

estudiante: 

l-'re.sc11tac1ú11 1111cuil d~~I cu.so 'su1uH·n>1víJroh/cn1<1. Se entrega la pnn1cra parte del 
caso/situac1ón/problcn1a de salud que contiene los aspeclos n1á .. <; rclcv;;uncs que se descubren 
al enfrentar el problcn1a por primera ve?. ( infonnaciOn lini.itact.i) 

Desde que inicia el estudio del caso. es irnport.i.ntc que los estudiantes tengan claro cuáles son 
los objetivos generales que se persiguen con él; esto cs. si se..- desean desarrollar habilidades 
clinicas, habilidades interpersonales o de cornunicacilln. clahoracibn del diagnóstico. 
diagnosis diferencial o formulación del problcn1a y tratamiento, cotnprcnsión de Jos 
ni.eeanisni.os fisiológicos. patológicos o p~icológicos h<isicos, Cc..".Jni.prcnsión de conceptos o 
información <le áreas científicas relacionadas con el prohlc1na (anatomía. fisiología., 
cpidemiologia.. patología.. cte.), pues a partir de ello !>C realizará el trabajo. Esta situación 
puede quedar más clara poniendo un ejemplo: es facil que los cstudirullcs de los primeros 
niveles de Ja carrera tengan la preocupación de pritncra inst;:mcia, por elaborar diagnósticos 
clinicos, cuando la identificación de mecanismos bisicos o la adquisición de infom1ación de 
las ciencias básicas, serían objetivos más apropiados. 

El trabajo que realicen los estudiantes con el problema, las hipótesis que elaboren, la 
elaboración o fonnulación del problema y las arcas de estudio que identifiquen, estarán 
dctcrrninadas y variarán de acuerdo a tales objetivos. 

2. ldcrJtijicación de pistas/datos/hechos relevantes. Los estudiantes identifican los datos o 
hechos más importantes que les ayudarán a establecer la naturaleza del problema. Son signos. 
síntomas. datos históricos. hechos psicosocialcs o manifestaciones de diversa índole que 
facilitan la comprensión del problema al que se enfrcnt.:m. 
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3. Identificación de áreas '"proh/cma ·· Una vez seleccionadas las pist~ <le rnayor rt!lcvancia, 
los alumnos i,fontifican las áreas del ca.so/situación/prohlcma que requieren la aplicación de 
n1cdidas de intervención. para su posible corrección. Definen de nrnncra general el problema 
al que se enfrentan. Esta chipa es irnportantc para lograr el enfoque inrceral <le los fenómenos 
de salud. 

4. Formulación de h;jYÚh's1s. Con hase en las pis1as identificadas. el alu1nno de acuerdo .1 su 
nivel de conocitniento y a los objetivos generales, fonnula hipótesis o posibles explicaciones 
de los problc1nas detectados. Su Íllnnulación debe hacerse de manc1·a integral. 

5. Identificación de las ncr.csid,1dcs de ._iprendt=aJe (Conrc¡•tos y áreas de Úll't'Stigacú)n). Esta 
etapa es cnicial dentro <le! pn,ccso. Antes que terrnine ].'.l scsi('in, d grupo <lebc generar una 
lista <le los tc1nas o contenidos que dciwn ser estudiados para con1prcnder y sustentar las 
hipótesis. n ... ·conocienUn .1 tr:l\:éo:: <!e L'fh) b.-; deJ:cicnci~i.c; <.'11 ~u,.; ..:1:_-.nncin1ie11hb y la 11..:ccs1d.1J 
<le superarlas. 

Los estm..liantcs deben lijar un límite en lhchas nccesid,uJcs con b finali.Jad de cuhrirl;L<> ~ntes 
de la siguiente sesión. Todos il)S estudiantes son rcspnnsabh.:s de <lonlirwr e.ida una Uc las 
ncct::sidadcs de apn;nt..lizajc acordad;L<> para la ..;iguicntc n.:uniL1n Lkl grupo en Ja cual Sl.:i-ún 
discutidas. Por ningún n1oi.i\·o <lt:bL."11 dividirse In,; contenidos ;1 estudia!'. 

ü. l·'crio,/tJ par,1 el cstlldro ind•jJ<'fltitL"11f,•. 1-:s L·l l.1pso co111prend1dc> de una sesión a otra en el 
que d alutnno dd1er:l estudiar h1s cpnt.:nidps dr.: :lpn:ndizaJc acordado~ .. revisando las fuentes 
de infom1:icit.'~n pn1rn1estas y todas .h.¡udlas que juzgue con\·cnicntcs. 

7. IJiscusi<j11 de las h1pú1csis con h.is~· ~·n lus 111U'\'OS conocrnncntus. 1:1 grupo !>C rL'Únc 
dcspuCs del periodo Uc estudio independiente. y uti li:r.rndo los cnnceptos y contenidos 
analizados prcviai11cntc. intcnt:i.n explicar y discutir los n1ccanisrnos causantes del problema 
<lcl paciente o <le Ja situación. La.'i h1pc)tesis son c~:amina<las para ser ntrn.J1ficada.'>, rechazadas 
o sustituí<las por otras nuevas. En estas ct:1pas del procC"s:..1, se utilizan junto con los 
conocin1icntos previos los rccicntc111cntc aJquirido5, siendo esto un aspecto fundarncnt<il del 
aprendizaje .significativo en l:i sesiones tulorialcs. 

8. Repetición del proceso. 
Presentación lk Ja parte 2 (o panes suh<>ecuentcs) del c~1so/sitt1~1ció11/¡noblerna. 
IUcntificación de nuevas pist:i.s y tOm1ulación de nuevas hipótesis o modificación 
de las a.nt.:riorcs. 
Identificación de nuevas nl.'.'cc.sidadcs de aprendizaje. 
Pcríoi..lo para el estudio independiente. 
Discusión de las hipótesis con nuevos conocin1iC"nto.:;. 

En los casos que sólo constan de una parte, puede ser necesario la repetición de alguna de las 
etapas para clarificar el problema. 

9. Evaluación. Al finalizar un caso, el estudiante revisa por si sólo y con ayuda del tutor lo 
que aprendió, estableciendo medidas correctivas para lograr un aprendizaje más eficiente. 
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Aunque en realidad la evaluación es de carácter fonnativo. y se lleva a cahn durante todo el 
proceso de aprcndi?.:ajc. 

PIHlCESO JlEL APRENI>l7,AJE HAS.--\.110 EN Pt.f.OBl.Fi\tAS 

EVALUACIÓN 

~j ["--~~~f j '"""'"''""-"".-..u 
A •t.l'IT/00,.,DF.TVIXJS () 

1 

":::·~::,u::;~::::,, ~.·:~~':~:~:~J0~~~r~:::~,:. 
""' 1 -.ru_,.PL "'""" ~ 11 

··~'"" 1 ....... , 
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Este proceso también es llamado el método de los 7 pasos. descrito ¡:-ior Schmidt y Bouhuijse 
(1980): 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Clarificación de tCnninos. 
Definición del problema. 
Análisis del problema. 
Realización sistemática de explicaciones para fundarncntar el paso :1. 
Formulación de objetivos de aprcndi7 .. ajc. 
Recolección de información adicional fuera. del grupo 
Síntesis y evaluación de la información adquirida. 

Sin embargo. tal vez no todas las tareas presentadas en un curso basa<lo en problemas. puede 
ser analizado precisamente siguiendo este mCtodo. lo que siempre es aplicable y debe 
seguirse. es intentar dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué se requiere para entender el 
caso?, ¿qué es lo que sabemos al respecto en este momento?. ¿qué otras cosan necesitamos y 
desearnos saber?. seguido entonces de estudio y reflexión personal. 

Como puede observarse. las actividades que debe realizar el estudiante son mUltiplcs. y para 
optimar el trabajo en los pequeños grupos existen algunas conductas específicas que deben 
quedar claras y tener presentes en cada reunión. en primer lugar. deben existir algunas reglas 
que regulen la interacción de los estudiantes, ya que un clima agradable dentro del mismo 
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pmpicia Ja participación y optima el aprendizaje. Entre la.<; principales están que todos los 
alumnos deben tener las mismas oportunidades de participar dentro del gn1po~ ningún alun1no 
debe intemtmpir a otro y sólo una persona puede hablar a Ja vez; se dcb<"n recibir con respeto 
todos los comentarios presentados; ningún comentario o prcgunl•t debe ser considerada corno 
obvia o inapropiada. 

El proceso de aprendizaje en pequeños grupos indudablemente puede conducir a diferencias 
entre los participantes. Sin en1hargo, e$ta.s diferencia-; deben promover d1scusinncs 111aduras y 
razonables que sean congn.icntcs con las metas del problema. 

Por lo anterior, algunas conductas que se consideran apr·opiadas durante las sesiones tutorialcs 
son (Michigan State Univcrsity, 1993): 

- Aquellas que facilitan la rcali7 ... ación de tareas en el gnipo 

Inducir/orientar 

Buscar información 

Participar con 
inf'ormación u opiniones 

Clarificar ideas 

Sintetizar 

Proponer sugerencia'> para que el grupo inicie una actividad~ 
hacer preguntas relevantes; sugerir nuevos rrocedirnientos o 
señalar los ya conocidos y que son 1n1ponantcs para el trabajo 
del gn1po; orientar la discusión t1acia el ohjctivo acordado 
cuando se aparte de t!l. 

Investigar información c1emítica; preguntar opiniones. 
puntos <le vista o sugcrcnci<L"> acc1.::a del tcn1a que se este 
tratando. 

Conlribuir a la discusión con 1nforn1ación fundJ.Incntada; 
manifestar Jos puntos de vista, opiniones, ideas, o sugerencias 
personales. 

Parafrasear la infonnación que brindan Jos <lemás rniembros 
del grupo para asegurar que se entiende lo que intcntm1 decir; 
ayudar a los demás a clarificar sus propias ideas; ejemplificar 
o interpretar la inlonnación para intentar que todos los 
miembros del grupo logren comprenderla intcgran1entc. 

Contrastar ideas y organizarlas~ relacionar la información que 
se exprese durante la sesión con los conocimientos que ya se 
poseen. estructurarla e integrarla; anal izar lo que el grupo 
hizo. hace y hará. 
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Realizar preguntas para que d gn1po ton1c dccis1oncs, 
desarrollar conclusiones y preguntar si el grupo accpla o 
rccha?.a la decisión propucsla 

- Por otro lado, aquellas que son útiles para mantener la <.hsciplina, un an1h1cntc de trabajo 
agradable y relaciones interpersonales adecuadas, con el fin de optimar las aportaciones de Jos 
estudiantes y el trabajo del grupo. 

Comunicación 

Estimular 

Armonizar 

Mantener una comunicación abierta con todos los rn1crnbros 
del gn.ipo; sugerir procedunit:ntos que pern1itan compartir 
puntos de vista; invitar a los nuembros del grupo menos 
activos. tfmidos o reservados a participar, y d1suad1r a los 
miembros que tienden a n1onopoli.-..ar el tiempo de discusión. 

Ser amistoso, cálido y atento con los dcn1<is, rnostrar respeto 
por las ideas y opiniones de los dcm.-i_<;; reconocer el trabajo de 
los dcrnás y motivarlos; inlcresarsc por escuchar lo que los 
demás tienen que decir. 

Ayudar al .b'TllPO a anali7 .. ar constructivarncnt<.~ las ~¡ fcrcnc1as de 
opinión; investigar los clcmcnlos comunes de conflictos que 
surjan, intentar reconciliar las difcrenci;.L'>. y procurar reducir 
tensiones y frustración. 

Es necesario considerar el hecho de que entre más información tengan los alumnos sobre Jo 
que de ellos se espera en la metodología su desempeño será mejor. 

También es importan.te que los estudiantes conozcan la.."> funciones que deberá realizar el tutor 
para facilitar el proceso. pues de esta manera tampoco esperarán que realice las !unciones 
propia<> de un proíesor tradicional. 

El grupo debe reconocer por si solo que el proceso de aprendizaje está centrado en el 
estudiante más que en el tutor, que este último. únicamente guiará al grupo en la discusión de 
los casos y contenidos. facilitando el aprendizaje y estimulando los procesos intelectuales. 

Preparación para las S€.'sioncs tutoriales 

Ahora bien. otro punto que merece especial consideración e importancia, es la preparación de 
las sesiones tutorialcs. que en muchos casos y sobre todo al iniciar un curso en ABP resulta un 
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reto para los estudiantes. En prin1cr lugar, algunos estudiantes empican rnucho ticrnpo en la 
búsqueda de nrnterialcs adt...-cuados y una vez locali7.a<los. el prohlcrna t!S qué hacer con ellos; 
deben tener presente que a lo largo de este proceso de aprendi:?ajc surgirún ternas i1npl)1-tan1cs 
que no tendrán que ser rnotivo de estudio en una pnmcra etapa. 

Entre los aspectos prirnordial<:'s en la preparación de los estudiantes para las sesiones tutorialcs 
estfln la loca/i::c.ac1ón de rcfi·rencias hihho[!r,íficas adecuadas y litdcs, que aunque 
generaln1cntc es producto de ensayo y enur, deben contar con ayuda y n:co111endacioncs 
proporcionadas tanto el tutor como por los cornpaficros u otros docentes, adcn1ás de la guía de 
referencias del progran1a, y la url/izacián de los recursos de aprend1zaJe. por lo que el 
estudiante debe identificar los ternas principales y los aspectos que de ellos 1·et1uiere estudiar y 
ser capaz de utili7,..'1T el n1atcrial que obtiene en su estudio independiente durante las sesiones 
tutorialcs, presentando las dudas que le surjan para abordarlas o investigarlas posterionncnte. 
Para tales elc:ctos, es in1portantc considerar al tutor. dentro o fuera de las scsionc:s lutorialcs. 
con10 una herramienta rnuy útil en la obtención de 1nfonnación. 

Por otro lado, conviene considcr..ir la aJmunsrraL'lÓn dl'I ricnzpo de escud10 1nc/cpcnd1cnce para 
ofrecer contribuciones inteligentes al grupo. y plantear ohJcUvos ra:.onahlcs, es decir, 
aprender a vivir con dudas ya que no es posible aprc..~ndcr '"todo" lo rcfcn:nlt." a la profosión 
n1édica o a un terna pan.1cular en tien1pos t<m Jirnít.ufos e-orno h)s que se designan entre una 
sesión y otra 

Trabajo durante las .H-'s1oncs c11tor1alcs 

Durante las sesiones tutorialcs, deben considerarse algunos <.1spcctos que pro1nucvcn el 
trabajo, como son: 
• Dinámica de trabajo agradable 

Creatividad y progratnación de la agenda de trabajo por parte de lo<> estudiantes. 
Enfasis adecuado durante las sesiones tutorialcs. Enfatizar las h.:ihilidadcs para solucionar 
problemas. rcvis.::ir y sintetizar el material aprendido. así como trabajar productivamente 
con otras personas; el aprendizaje de nuevos conocimientos se desarrolla en gran medida 
durante el periodo de estudio independiente. aunque Ja discusión ayuda a clarificar y 
retener e integrar dichos conocimientos. 
Cooperación y facilitación 

Si por alguna razón, un estudiante tiene problemas para trabajar con eficiencia dentro del 
grupo. debe ser motivo de atención individual por parte del tutor. consejero o de algún 
docente que pueda orientarlo y brindarle ayuda específica. 

La n1ejor forma de introducir a los estudiantes a que acepten la responsabilidad de en su 
propio aprendi7...aje mediante un programa de tutorias estriba en conversar con ellos sobre el 
tema. Deben explicarse con claridad las razones del método empicado y animar a los 
estudiantes a que manifiesten sus p~mtos de vista sobre el mismo (Clarke. 1978). 
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Es esencial que accplcn la rcsponsabil id ad de su propio aprendizaje y qu<..~ tengan oponunidad 
de planificar por si misn1os algunos aspectos ck las sesiones. 

En resumen, el .-'\.BP es una aproxin1ac1ón para el aprendizaJc y Ja 1nstrucc1ón que: l1cnc los 
siguiente efectos cognitivos en el aprcndi7ajc de los estudiantes (Schm1dt. 1991))· 

1) Activación del conocin1icnto previo. El anñlis1s inicial dt:I pr0hlcma cst1111ula la 
recuperación del conocirnícnlo antcrionncntc adquirido. 

2) Elaboración sobre los conocinlicntos previos a travCs de la d1scus1ón en los pequeños 
grupos, t::uito rullcs co1no dcspuCs de que ha sido adquindo el nuevo conoc1n1icnto~ 
activandu así el proccsan1icnto de nueva infonnac1ón. 

3) Rccstn1cturación del conocimiento en orden de in1portanc1a según el problema 
presentado. Construcción de redes scn1ánticas apropiadas. 

4) Aprcndi,..-<iJC en contexto. El prohlcma sirve para ahnaccnar claves que pueden apoyar el 
recuerdo de conocimientos relevantes cuandn se::i necesarios para p1·ohlcn1as 11 situaciones. 
sin1ilarcs. 

5) Los cstud1antt: pueden ver los prohlcmas con10 relevantes partic1panLio desde el inicio 
hasta el fin de la discusión. pudiendo cn1crgcr de esta n1ancra la curiosidad cpistCn11ca 

3.3 . .Z. F:I aprendizaje ,.n '-'! ARP 

En el capitulo anterior ahorda.raos brevcn1cntc la noción d~ aprcndi:t-<lJC desde la concepción 
constn1ctivista como una actividad interna del alun1no, t·omo Ja capacidad de reconstruir 
pcrsonaln1entc saberes culturales con la ayuda de los otros (que en el árnbito educativo son el 
profesor y los cornpaücros) para lograr t.na adecuada representación o atrihución de 
significados. A continuación dcscrihircrnos la fonna en que esto sucede a travCs d~I ABP. 

Se dice que el aprendizaje basado en problemas es el proceso b•isico que utiliza el hombre 
para sobrevivir, pues el aprcndiz..ajc es unil capacidad del ser hun1ano que se desarrolla a diario 
y en cada momento en un intento por resolver problemas. Todas las situaciones que implican 
un problema o una situación nueva ante la cual debemos tomar una decisión son experiencias 
que utilizaremos en el futuro pues dificilrncnte se nos olvidarán (\Valton y Matthcws. 1989). 

Por ello, la enseñanza a través de problemas resulta valiosa., pues es uno de los métodos que 
además de motivar al alumno, promueve la adquisición de estrategias y conocinlicntos 
estructurados. contextualiz..ados y resistentes al olvido. ya que favorece la elaboración del 
conocimiento como respuesta o ante la necesidad de encontrar una explicación o solución. 

Como se mencionó en el capitulo anterior, la primera idea en torno a la cual gira el 
constructivismo, supone que el alumno es el responsable último de su propio aprendizaje, 
aspecto que se enfatiza en Ja literatura sobre ABP, señalando que entre sus finalidades se 
encuentra que a través de las sesiones tutoriales el estudiante se haga consciente de tal 
situación y asun1a esa responsabilidad a lo largo de toda su vida_ 
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Esta estrategia se ha considerado una alternativa adecuada para adquirir conocimientos 
relevantes y capaces de trascender, postulado que se anali:.r.ará en esta sección. Tales aspectos 
deben preocupar y encontrar cabida en cualquier sistema o método de enseñanza y 
corresponden en alguna medida a la idea del aprendizaje significativo. Ausubel ( 1976) ha 
desarrollado este concepto, y al respecto afirma que tiene lugar cuando se intenta dar sentido o 
establecer relaciones entre los nuevos conceptos o nueva infom1ación y los conc(...-ptos y 
conocimientos o experiencias previas del estudiante. 

En t!I aprendizaje significativo, la nueva información se incorpora de forma sustantiva. es 
decir". no arbitra.ria. a la cstrnctura cognitiva del alumno. ''Hay una intcncionalidad de 
relacionar los nuevos conocimientos con los ya existentes en la estructur.1 cognitiva. Se 
relaciona con la experiencia, hechos u ohjetos. Hay una implicación afectiva al establecer esta 
relación. al manifestar una disposición positiva ante el aprendizajeº (Novak y Gowin. 1989). 
Esta forma de aprender se contrapone al aprt;"ndiz.aje mcrnoristico que se produce cuando la 
tarea de aprendizaje consta únicamente de asociaciones arbitrarias. no hay intt.."'llción de 
integrarlos con la estructura cognitiva y no hay implicación aíccliva de dicha relación al no 
rnostTaT una disposición positiva ante el aprendi7..ajc (Ausuhel, Novak y Hancsian, 1983), al 
aprender r(...t>Ctitivrunente el estudiante puede recordar por algún tiempo lo que aprendió, pero 
no catnbiará su estructura cognitiva. no construinl nuevos significados (Coll, 1990). 

El aprendiz.aje significativo es n1a...;; cfica..r. que el 1nen1orístico porque le afecta en sus tres 
principales fases: adquisición, rctcn<::ión y recuperación; hace la adquisición más f;icil y más 
rápida que en el caso de un enfoque repetitivo. porque fundamentalmente implica la 
utilización de cstructur-.is y elementos previamente adquiridos que funcionan como anclas 
respecto al nuevo material por scrncjanz.a y contra..."'tc y por ello facilita su retención durante 
periodos más largos (Coll, 1990). 

Para Ausubcl ( 1976), este proceso es activo (porque depende de la asimilación deliberada de 
la tarea de aprendizaje por parte del alumno) y personal (porque la sib~ificación de toda la 
tarea de aprendizaje depende de los recursos C0!,7Tlitivos que utilice cada alumno). aunque para 
el constructivisrno es fundamental el papel mediador y de ayuda ajustada que deben 
proporcionarle los otros, específicamente el profesor. además debe consider.irse que cualquier 
conocimiento se genera en un contexto social y culturalmente organizado corno lo señaló 
Vigotsky. por lo que debe considerarse que el cambio cognitivo constituye tanto un proceso 
social corno individual (Newman. Griffin y Cole. 1991. en Gómc-L.-Grencll y Coll, 1994) y 
esto a su vez no puede estar al margen de los contenidos. 

Por todo lo anterior. el aprendizaje significativo puede realizarse a través de múltiples 
métodos de enscñ~ y por ello el ABP puede o no promover aprendizajes de este tipo. Asi 
que tornando las condiciones descritas por Coll ( 1 990) corno necesarias para. desarrollar el 
aprendizaje significativo. se analizará la potencialidad del ABP para lograrlo: 

t. El contenido debe ser potencialmente significativo. tanto desde el punto de vista de su 
estrnctura interna (significatividad lógica). que exige que el material de aprendizaje 
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relevante y tenga una orga11izac1ón clara. con10 dcsde el punto de vista de la po~1h1hdad de 
asimilarlo (significativida.d psicológica) que rt"quicre la cx1stcnc1a e11 la estructura 
cognoscitiva del ah1111nl>. de elcn1cntus pertinentes y n:l.t..:11H1.1h\e~ ... :nn el 1natenal de 
aprendi:t..aJe. 

La sign1ficatividad lógica se refiere al grado de estructuración. cl;u1dad y 1ck:vam.:1.1 del 
propio objeto <le aprcndi7.a_¡c. Nn \11nit."u1dosc sólo a la sigrnficatividad lógica p1Ppta del 
contenido, sino tan1hién a h1 prcscntac1ún que dt:I 1n1srno se cfectúa 

Esta situación corno tal no es contcn1pl.1da cx.plic1ta111cntc en la htcr.HLU-.l qu._• aho1da las ha:-.c:,, 
sohre las que desc<msa y en las cuaks se apoya el ABP. Se da por l1echo y se scf1a\a la 
estn.1cturació11. clandad y relevancia de los casns/situac1oncs/prohlcn1as con10 caractcrist1ca.s 
de su naturaleza y plancación sohrt: todo en aquellos !On11atos de aplicanón rnás <lirig1dllS 
Los casos/situaciones/prob\cn1as SI.:" adecuan al nivel de \ns cstudi<uttes en cuanto a 
tcrnlinulügi...t y con1plcjida,J .Je l.1 1111-;.1nnac1,'in p1e5>t.:ntada. y c,)11111 no h;tblar de relcvancta 
cuando están enfrentando al alu1nno a s1tuac1one~ propias de su quehacer profesional futllll), 
clcgn.ias de acuerdo a dctcnninad<)'.> .__·nt..:r1<1~ •lt: r"·1,1ndad t:ll la .1t<.:1K·1(1n, f1._ .. ._·uen,·1,1. ,, 

dificultad lk l1Íagm'n;l!co. 

En realidad los casos/s1tuac1oncslprohler11,1s no son !ns contcnH.ios a ap1 cnd..:r, con10 Y.! t--c 

n1cncionó son ünicamcntc el csti1nulo para hacerlo, pero a partir de ellos los estudiantes 
deciden lo que necesitan aprender (adquiriendo aqui gran i1nporta11cia la plancaciOn y 
sccucnciació11 de )t.,s ntistnos en el currículo) :v a travCs dt.: qul:- 1ncdios (con iinportan1.:ia 
fundan1cntal de las hahilidadcs de estudio uH.icpendicntc y autod1ngido). 1.os conocimientos 
se estructurarán a partir de cada prohh.~tna y 1.L" fuentes de in1'.lrrnac1011 de las cua\c~ st: 
obtuvieron podrá ser evaluado por el tutür una ver. que los cstudia1ites intentaron cubrir los 
objetivos planteados. 

El diseño y planeación de los cursos del11111tará la organi:r .. ación secut.::ncial ck \c,s ca~os poi 
ello representa un pelig1-o para los cur~ns p•.11_·0 estructurado~ el nn tener objetivos esenciales 
por caso, situación que puede salvarse en los progran1as n1ás cstructllrados o 'lircctivos 

Schn1idt ( 1990) afinna que en el ABP los estudiantes pueden ver los problemas como 
relevantes participando desde el inicio ha.o;;ta el fin de la discusiOn. pudiendo emerger de 
esta manera la "curiosidad cpistérnica", teniendo el alumno a través de esas discusiones la 
oportunidad de elaborar el conocirnicnto, comprendiendo, procesando y recordando la 
infonnación que adquiere con mayor facilidad que si únicamente es receptor de la misma. 

Por c1lo hace mención a los efectos positivos que proporciona el ABP sobre el dcscqmtihno 
cognitivo al existir en la discusión puntos de vista u opiniones contrdStantcs. lo mismo que al 
enfrentar c1 conocimiento previo con la nueva información. lo que motivará a los estudiantes a 
buscar y lograr conocimientos concluyentes y veraces; siendo éstos n1:is resistentes al olvido. 
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Además, se puede decir que los conocimientos que los alumnos deciden estudiar son 
relevantes en tanto que ks son necesarios para comprender. explicar o solucionar el 
caso/situación/problema que a ~u ve? .. co1no ya se 1ncncionó, debe clcgtrse en función c._k las 
necesidades sociales que enfrentará conHJ profesional 

Haciendo referencia a l;1s hah1 hLladcs de aprcnd1:r.aJe independiente, los a\u1n11os consu\t.m 
gran variedad de recursos para enfrentar sus necesidades de aprcndi.1,ajc, ya quc dchcn 1·ccurrir 
a todos \os n1cdios que encu..:ntren ncccsanos pa:ra satisfacerlos. Walton y Matthcws ( \ 989) 
car.1ctcrizan al ABP como una OlClodología de aprendiz.aje activo que desarrollad háhno por 
el aprendiz.aje auto<lirigido. la c.ap.11cidad para oht<::ner y transrn1t1r infom1ación y que le da al 
estudiante la opon.unidad de decidir qué y cún10 estudiar, forncntando en ellos n11sn1os \3 
rcsponsabihdad por su ¡uopil'l aprcndi7.aJc. f\.1icntras que <le it?,ua! fonna.. para Schrnidt, ( 1990) 
uno de los ck·tncntos principaks qui.." canK·tc1-i.¿an el ABP es el estudio autodirigidn, a travl.'.:s 
del cual: 

Los alun"lnos aprenden a cnnsulta1 u1h1 gran van....:d.t...1 d<: rccu1s<1,.;.. para cnfh . .-:11t,1r sus 
necesidades de aprcndi.t.aJc. 

Están infonnados constant1..·n1cnte snhri.: los .1vanccs d...: la c1cnc1a. pues ld ne-ccs1d.h.i de 
adquirir información que le~ pcnn1ta cntcn1lc1 y cxpl11 .. -ar ca1.b prohkn1a, \ps 1not1va a huscar 
constantcn1cntc fuc._·ntcs di: 1nión11ac1ón actual1..-.. .:ido~. 

Se cn;.:in d h&hito del cstudi\l a lo largn de la v11.b. 
Aprenden a trah::1jar y tCl111ar dc.::ision<::s üe fonna 1nt.k·pcndicnte, pues una ve:•. que se 

deciden en grupo las m.:-ccsi\lad<...:~ de aprcnJ.i1,.;tjc, cada estudiante lns cuhrc 
indt..-pcndicntcni.cntc con la pr-'ftindid~H! qw: 1cquier<t. dcpcmlicndn de su 111otivac1ón hacia los 
tópicos involucrados. 

El estut.110 independiente qt11.:d.a a1nph:l1ncntc Jnstifica1\o y e~ deseable ant..:-: e\ 1..ksarro\10. 
avance y cornplcjidad de los conoc111;1cntos, pues seria ini.posible que una persona \ograra 
tener de n1ancra acce.sihlc y actualiz.ada todo el conocintlcnto que n ... "quierc par-.i enfrentar tan 
diversas situaciones; atleni.ás el tiempo que se invierte fonnaltnentc en la prcparacíón de un 
profesional, es sin lugar a dudas tnínín10 en co1nparación con el tit.."Tnpo que se ejercer~ la 
profesión, por lo que debe lucharse por que los a\urnnos continúen prt..-parándosc en su vida 
profesional, que sean estudiantes de por vida por lo que la educación formo\ debe favorecer y 
tener entre sus metas princ1paks el dcs~UTollo en los estudiantes de la capacidad de aprender a 
aprender. 

Por esto, en el ABP e\ tutor nu es transnüsor de contenidos, es facilitador y onentador e:n el 
aprendizaje que promueve a través de: sus preguntas y la dirección de \a discusión, el 
reconocimiento de las propias necesidades de aprendizaje que se cubrirán en las sesiones de 
estudio indcpcndit..~tc. Aqui es importante c':>nsídcrnr que en los formatos de ABP más 
directivos, los casos elaborados de acuerdo a los objetivos del prognuna., deben estimular a los 
estudiantes a identificar como necesidades de aprendizaje tales objetivos. 

87 



ABP: DESCRIPCION DE LA METODOLOGl/\. 

Las necesidades y demandas de la educación superior. se encuentran totalmente vinculadas 
con habilidades de investigación y solución de prohknias, y puede decirse que el desarrollo 
del pensan1icnto y julClo l:ritico snn objetivos pnrnordiah.·s que logran cubrir las ncccs1dadcs 
antes n1cncionadas. de ahí su 1rnportancia; ahora bien, aunque el ARP contc1npla estas 
habilidades, su adquisición ocurre por la necesidad y en n1u..:has oca..-.ioncs a travc~ dt..: un 
proceso de ensayo y error. no se explicita su cnst..:f'lanza; entre las func1nncs del tutnr ~~e 

encuentra orientar hacia recur~os educativos y fuentes de inrunnaciún ;1 lus cstud1ante<.;, 
además de sugerir algunas referencias. pero se da pnr supt1cstn qui: el estudiante debe 
desarrollar dichas hahilidadcs con10 parte dt..!l proceso, c..•s decir de tn<-uwra nnplíc1ta y poi· la 
necesid<:ld al enfrentar Jos prob\cn1as. Tal Vt::7 c~ta sea una \in1itac11in 11npPrtantc quL" pucdc..: 
superarse con cursos de introducción a la tnctndn\o~i;J .. de utlli.ral·1ún y 111an<.·_10 d..: fun111.:~ dt.: 
infomrnción n háh1tos de estudio, entre otros. 

En las sesiones t11tnnales pueden aclararse conceptos, idea.:-. y p1occd11nicntns de la 
infommeión adquirida en fc..'lrrna tndcpcndicntc, pero su adqu1s1c1 .. Jn pu..:tlc nu ~..:r ,1dc.:.:u.1d:1. ~ 

a partir de c\h) d.1ficultar la <.;i¡;n1ficat1va!~1d en rclaciún con el caso's11ual·1,)nlprnhh.;,n-1a . 

. .<'\.hora hicn. <.:ün rcsp..:cto a \;:¡ signifi.c.ati,:1dad ps1L·ok•gic;1 que '>L" r<.'.ti._·1c ;11 <·nnnc1n11ento 
previo de Ja pt:n·;ona qu1,; .ipn:nd..:, esto es. que dl!bc existir un;.i d1stan .. ·1a úptirna l!ntrc el 
co1locin1icnto a adquirir y el conoc1niic11to prcv1u que pcnnll.i atrihllirle ~igni fieado, ya que el 
grado, nivel y co1nplej1dad de los conociinicntos previos afecta el graüo de..· significat1v1dad de 
los apn:ndi7_..ajes que ~e rca\kcn. en ocasiones se puede bloquear incluso d aprendizaje, tanto 
en casos en los que la distancia entre los conociniicntos previos y lo 4ue se pn:tcnck aprender 
es niuy grande, con10 en aquellos en los quc s1e1hio tan similar prcn. uca lksn1nti\.·ac11.ln 

.A.dc111:1.s. debe tcn1,;rse claro que no sólo es 1n1portantc conta1 -.·on cunoc1n11entos pn:v1D~ 
pertinentes y la dist¡u1cia óptin1a con el con0ciniiento nuevo. sn1u 4ue tale;; Cünocin1icn,os 
puedan acfrvarse en el n10111cnto en que s ... ~ requieran. 

En diversos estudios relacionados con las bases t..:óncas dd ABP t \\'altnn y !'v1atln.·ws. l 'JS'J: 
Schmith, 1990) se hace referencia a este factor, scii.alando que c1Cct1varnc.:nk· el AHP y má.<.; 
cspccífican1cntc la fonna de presentar los co\sos/situaciones.'probkmas, prnn1ucvcn la 
activación de los conocitnientos previo~ pertinentes y facilita su vincul;1..:1ón ct•n los que se 
pretende adquirir. 

Señalan que debido a que el conocin"'licnto previo que se tiene en relación con un contenido 
especifico. es el principal determinante de la naturaleza y cantidad de nueva información que 
pueda ser procesada., los problemas diseñados en la mctodologia del AI3P deben adaptar!;c al 
nivel del estudiante, y ya que la disponibilidad del conocimiento previo pertinente es una 
condición necesaria pero no suficiente para entender y recordar nueva inforrnación, el 
conocimiento previo necesita ser activado por n1edio de cbves que proporcione el contexto, 
por lo que el diseño y plancación de los casos/situaciones/problemas debe enfrentar a los 
alumnos con la necesidad de activar dichos conocimientos, para entenderlo y explicarlo o 
solucionarlo. 
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En el ABP el estudiante .se enfrenta a un caso/situaciórvprohlcn1a que hay que con1prcndcr o 
resolver. por lo que el prohlc111a rnisn10. debe provocar una respuesta o explicación tcnlati,·a, 
con base en los conocin1ie111os pn:vins y cl s.:ntido con1ún. que raLonahlcmcntc y dc rnancra 
inn1cdiata incitará a otr:L'> preguntas 

B3.sicamcnte en lo que pt1m.:n ~111";:1s1s lus an:'tlisis con relación al ABP es en esta condición del 
aprcndiTajc significL1ti\·n. en la acu,·ac1ón dc cnnocin1icntos previos pcrtint:ntes. no con~idi.:ran 
fundamental su nivel o prnccdcnc1a (ce1·t....·?.a), corncnta11dt1 qu..:- en general cualquier inc.J1viduo, 
tiene al n1enos c111pirican1cntc ya algún tipo de 1ntl1n11ación 1dacion;.1d.:i. con el 
caso/situación/problerna que se pn .. ·se11tc. 

El caso/situaciún;prnh!L•rna es el L·~tin1u!n ._, prde·du para apro..:ndcr, a partir do..: ..:1 :_..e t.h:Jinir·án 
las necesidades de aprcndiz;1.1c, el ca.so servirá para idcnlificar In que SLº dcscl1nocc; quienes 
pronll1cvcn el ABP utilí.; .. an c~tc .ireunu:11tu pw::-. bien es cierto 4uc .. C..l.."L todo el rnundo tiene 
teorías sobre las causas y rnt:jur cur.1 pan:1 dL"lt..'m1inadas cnfcnncdadcs. püsecn1os una serie 
de ideas que nos pcrn11ten enlrcntanins con s1tuac1onc~ en la-" que se ve con1pro1nctida la 
salud ... " (Lóp1.•/ .. 1 IJ<)(l pag 1 1 1). pi:rn p1,·ci~a1n..:ntc por i:sto es 1H.'CC~.irio cnns1dcrar· talt:s 
teorías y darles irnp1)11anc1.1 

Estas tcorias se han c:>tudi~1du, y ~e dt:no111inan º"teorias intu1t1vas··. "'.Je Sl..'."Ilt1do cornun". 
"implícitas ..... cnnccpc1nncs cspont;"lneas"". "'pn.:conccptos .. entre otros, y aunque debido a su 
con1plcjidad no se han ¡,.:ncnntrado rcsuliados (;oncluycntcs, cspccificanit:nlc en el itrca de la 
n1edicina se han caractcri/.,1du. y se: ha sc!lalado que los conceptos de esta nallffalcza son 
inconsistentes. contic111-.·n incnhercnc1.1s c i<lcas equivocadas desde ci punlo de vista rnéd1co, 
aunque guardan cicr1o !._;cnnen de \-c1·1lad en sus forn-iu!acinncs; se rigen por criterio~ 

pragmáticos (conticm:nc cstrat<:gias de actuación), povicncn del c.:nton10 social (tradiciones), 
del propio sujl..·to o del ú1nhitn nH.:·dict) (difusión n1a.s1va) y est~L'> p1occ<lcncias intcr.icluan c.:ntrc 
sí; .se sabe que algunos conceptos adquiridos antes de la fom1ación profesional se rnanticnen y 
juegan un papel importantc en la práctica clínica "1 lado de los pnncipios científicos formales 

Ahora bit!n. hasta qué punto son susceptihks de carnbio. al respecto se ba obscrvat...lo que 
cuando se enfrentan discrepancias con nuestras teoría<> previas hast:u1tc ascnlad;ts. o bien sl..! 
rechazan las discrepancia">. o se niodific~m para adecuarlas a nuestras teorías. por esto influyen 
en la utilización selectiva de la inf0nnaciUn pr-opioccptiv.::i utilizando la estrategia de 
verificación (López, 199ü). 

Es por ello necesario realizar mayor investigación al respecto. que permita determinar los 
n1ccanismos de forn1ación. la estructura. susceptibilidad de cambio. ele. de tales teorías, pues 
al parecer son intcnnediarios con el conocirnicnto que se va a adquirir. es decir. estas 
prcconccpcioncs de acuerdo con sus características y resistencia al cambio, pueden dificultar o 
aún imposibilitar Ja adquisición de conocimientos nuevos adecuados, de aquí la importancia 
del papel de la discusión y el tutor. 
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Al respecto, Hani.ilton (1976). observa coni.o crítica a la metodología que esta ul\li?ac1ón del 
conocimientos cn1pírico o sentido coni.Un para abordar d caso poUria traducirse en un análi~b 
sin rigor cicntí fico de los prohk1nas, sin cn1bargo, la discusión teniendo Cl)l1lO p111llo do.: 
partida incluso el scnudo connin, sólo debe pennitirsc en la prinH.::ra sesión, prcc1sarncntc p.lra 
detectar la..o.;. necesidades de 4-1pn.:ndi?,ajc. pues en \as scsicui.cs postcrÍlHCS la infonnac1ún que se 
discuta dcbcr:i. cstar fund:.uncnt:.1da cicntíficani.cntc, aún asi, cs algo que dchc tcnt:rsc presente 
y considerarse al aplicar L.1 1ncto<lologia. Es aquí en dcmdc adquiere unportam:ta 1..·I papel del 
tutor coni.o experto o conocedor del terna 4uc abonla el prohlcn1a, pues los estudiantes pueden 
discutir entre ellos preconccpc1ones erróneas. co1tccptos c4u1\..'l1c:.H\os o nial entendidos y s1 11.n 

contaran con direcció11 de\ tutor, se '--orr<!da el nesgo d<: aprender o reÍl"lr/<tr conoc111111..·nh1s 
inadecuados e inútiles que llificulta.rían la adqu1sic1ú11 posterior. Esta situaciún fue 
<Unp\1ani.e11tc: critic;.i<la pues algunas posturas sohrc el Al-\P aÍlnnahan que nn era 
1ndispensahh.: un tuto1 nH:d1..:o, .1hora se dic..; c11 VL'/, Lk· cl\p, qll'-· si h1en nn es indispcn'-':i.hk un 
tutor experto en .. todas" las problemáticas qu.:: puede abordar un caso, rn11..:s n·sultana 
impostble encontrarlo. !'-,Cha CL1nlpn)bado que l~t cl~ctiv1d.1d 1·il: la~ lut<11·i.1:. inqn1;1 cu:1nd11 el 
tutor dn1nin~1 o es cxpcrtc1 por hJ nH:nns en algún úrea que abnrdc et caso 

2. El alu1nno dctn.: tcn~:1 d1.spos1c1L'.n f:.n:orablt: para aprender ..,ignilicauva1ncntc. e~ dc..:n, 
dehc estar 1not1v;uh1 p.u-a rcl;u.::ionar el nuevo n1aterial dt.: aprt.:ndt?.aic: co11 lo que ya sahe 

l>or últin10, es neccsann que el a\un1no tenga una actitud n d1spos1ciún fav~nahle a l.1 
realización de ap1endii".ajcs significativos. TodLl lo que se ha dicho irnplil.'."a una considt.:rahlc 
actividaLi constructi...:a por parte de la pt.:rsona que se c111pef1;:1 en ello, es un proceso cn111pleJo 
para el que nccesarian1enlc hay que ... ~~tar tnotivado~ por \o que J;¡ últin1a condkiú11 a que nos 
rcferircn1os concierte al sentido que el alun1nn puede atribuir a In que se le pide que haga 
Coll (1990), h<:thla dt.: sentidn para n:rt.:rirse a los componentes 111otiv¡1cionalcs. afl.:ctivos y 
relacionales de \a aportación del alun1no, pues es el en su lotali<lad que aparece iinplic;ido t.:n 
el proceso de construcc1ón y sus reprt:scntacio11cs o idea:-; prc,:1;is :~<)hr1..· ct1;llq111c1 Cl..lll.tt.:nidtl 
sicn1prc están teñicbs afectiva y cn1ocionaln1cntc. 

Esta tal vc.1; sea una dt.: las razones de n1ayor peso que se ha utilizado para pro111ovcr el Al~P. 
Se ha dicho en vai;as ocasiones que los estudiantes cansados e insatic;fcchos con hl pasivid;,1d 
que caracteriza a \os n1Cto.Jo~ tradicionales de cnscí\anza. apoyan las innova.ciones. En un 
sentido estricto. este tipo de metodologías den1andan niayor actividad y carga <le trabajo para 
el estudiante, razón por la cual puede dudarse de su preferencia pues Ja con1o<lidad de recibir 
la n1ayoria de las cosas y csfor.t...arsc lo n1cnos posihlc haria preferir otro tipo de cnscilanza; sin 
embargo, sobre todo en la cnseñan:T_a profesional, aprender conceptos de ciencias b:.Lc;icas sin 
relación explícita y observable con la práctica profesional resulta tedioso y poco rnotivantc, 
por lo que los estudiantes prefieren estar en contacto desde el inicio de su fom1aciún con las 
situaciones que enfrentarán en su futuro co1110 n1édicos, encontrando sentido y 
contcxtualizai1do de esta manera conceptos e infom1ación h:isica, motivándose así y 
promoviéndose con ello et aprendizaje significativo del que hemos hablado. 
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En medicina. de 111;,u1c1·a especial en las asignaturas de ciencias hásica.s, la 
descontextualizac11.'in y ahde/. Lk· los contenidos f"Tt.l\.'ocan que los cst11dia11tcs ap1cndai1 co11 la 
única motivación de no reprohar pnr lo que no tonl<Ul t.enlidl) ni lo relacionan con sus 
experiencias previas, y con ello el apn:nd1zajc que se logra es 1nenH"lristÍC1..l y 111uy l;ihil cun el 
tiempo, en los ciclot. clin1cns l~S necesario n:pa.sar yin voh.TI" a "'cr concepto~ hi1s1cns de 
anatomía o hioquirn11.·a pur pl1ner un eJcrnplo. 

En el ARP se prctende que Ja pnncipal fuente de cstín1uln p~!Ta estudiar sea lograr la 
comprensión del casnlsituaciú11/p1·ohle1na. al Í!_~ual que: 1:.i 111ut1\'ac1ún principal <le:! 1nédicu 
para continuar aprcnd11..·ndo se;.i. la búsqueda de solución al prohkrna de su paciente n 
con1unidad, se prctcnde que el rnotor pnncipal para cstudi,ff ~t:.t la grat1fíc,1ción interior qtu.! se 
deriva de la co1nprcns1ón del proble1n~1 gracias a los. nuevos conocirnicntns :.n.k¡uir1dos, y;:1 que 
la gratificacil"'in interna pt1r la.<; acCÍl1nes cE-ctuadas debe St~; t'Tl n_·aJíd~,j una caracteris11ca del 
trabajo de todo individuo. 

Adcn1ás. existe el rccnnocin1k·ntu general de que la fnrn1a de estudiar n1edic1na d1 fier..: de la 
forn1a de 1..~jcrcerla, y 11na fon11a dc vincular el apn:ndi.1".ajc con la practica profcstl..,nal se puede 
lograr a través del ABP, en un co11tinuo quc va desde el aprcndi; .. ajc dc a~rechls hás1cos, en 
casos/situa..:1oncs-'prohk1nas de a.spcCtl1~; "non11alcs", h:Lc;ta a..<>pectns cli111cns en los cuales h1s 
r.asos/situacioncslprohlt::n1as llcgan a ser pacientes o situaciones patol<ig1cas; y ta1nhiC:11 cuy;:1 
presentación varía de casos o prohlc1nas rnodelos o situaciones s.in1uladas, hasta pacientes 
reales en los últi1nns 1livclcs de su fonnación (situación quo.: ya se rncnc:ionó c.01110 la 
transición del AO.P a solución dc problc1nas). Con esta situación tan1hién se evita el prohlcrna 
de la tr;:msfcrcnc1a del eonociniiento. pues entre 111:·1s sen1ej;inza exista entre el contexto del 
apn::ndizaJC y el cjcn.:-icio rcal <k l:l medicina éste l--.cunirá con 1nayor faci!ilL1d. 

En relación al ABP y l.1 niotív:.ición d..: los estudiantes, vanos ;.i.utotcs sef1alan que t;Sta 
metodología la pr01nucvc, y que en realidad la 1not1vaciün intrínseca es una n1cta que debe 
perseguirse a tr:.ivL:s de cualquier tarea de aprcndi/_.,;),je para que a.si se vea favorecido. 

Entre los elc111cntus que constituyen el ABP y que dcse111pcf1an funciones rd.J.cion:.idas con el 
n1antcnin1icnto de la mottvación de los c~tudiantcs, Schmidt ( 1 9()0) n1cnt.::1ona las siguientes: 

El aprendizaje basado en problema: propicia una cornprcns1ún clara de los principios o 
procesos que subyacen a un fenómeno. relaciona la adquisición del conocin1iento con su 
utilidad en situaciones reales de .ap1icación, mantiene el intcrCs de los alunu1os, puesto que los 
problemas promueven la 1notivación intrinseca (motivación por la tarea en sí m1stna), y el 
aprendizaje tiene relevancia (sentido) en tanto que considera el futuro del ejercicio 
profesional. 

La cooperación en los pcqucik•s grupos: proporciona expt..:ricncias positivas al explicar el 
propio conocimiento y los puntos de vista personales, a la vez que desarrolla la capacidad para 
escuchar a los dcmús. 
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La guía del lutor: prcsla atención individual a los <tlun111os. 

El estudio autodirigido: aprenden a trahajar y tn111ar dcc1s1nncs de forn1a 1ndcpcndicntc Una 
vez que se dt".ciden en gn..ipo las necesidades <le aprcndi:taJc. C<l<...ia estudiante decide 
ind<....""Pcndicntcn1cntc la profundidad con la que cuhnrá dichas 11c1.:es1dadcs, depcnd1..:11dn d..: su 
n1otivación hacia los tópicos involucrados. 

Y por Ultin10, la evaluación progresiva {Cl1n.stant<.: :-,. f11rn1al1\ .1). 1111lll'-"ª a \tb e<.;1t1d1antcs a 

promover su cfic1cnc1a 

Sin en1hargo, no hay que olvidar que cua\4u1c1 can1hil) pHn oca a11s1cd.td, y d.._.l-11111iv.:u11cnlc 
las primeras experiencias en el ABP Sllll difíciles. cnn gran carga de 1n!>cgundad y angustia de 
parte de los estudiantes al cnfn:ntarse cnn situaeio11l·s d1fen:ntes a l;L'> qt11: se han cnfrentado en 
su vida acadCnlica pasada. de ahi la i1nportan..._·1a de un tutor pn.-para .. _.h1 qlle pueda 1nanc_1ar 
tales situaciones dentro del gn1p<.l y S<.)htl" t1Hi(1 de 1:1 prep:lr<Kion y presentación .u1t1c1pa<.la que 

deben tener los cstud1ant..:s con rc-spccto a la n11..·todnlo~1a y lo que se c~pcr,1 de ..:lh•s 

Una nlinoría se.:. cr..:c incon1pat1hh: con este 1nctndo, .111nquc para. la n1ayon.l de \as personas la 
cxcitac1ó11, los retos 1nt1..~lectualcs y la hhcrtad de aprender 1:xct.:de l·n11 ruuchu al estn::s y la 
ansiedad generados pnr la ;mibigücdad de definir sus prop11"lS uhjetivns educac1nnak·s. l.a 
existencia de esa n1inoria resalta la necesidad d1...· efectuar una fa11111ian:..>ac1ón y un 
ascsorarnictlto previos a la adn1isión. t;u1to pan1 los pn1f1...0S<.Ht:s co111(1 par.i l1)S estudiantes 
(Clarkc. 1978} 

En 1987 algunos estudiantes que hablan trabajado a tr:.n. i.:s d..: la roctüdl)logia de /\.BP en la 
Universidad de 1 larvard, rccQrdando la frustraciun y a.11s1cdad que hasta cierto punto les hahia 
ocasionado el prin1cr contacto con esta mctod0logía. dcciLi1e:·on clahurar un 111a1tual que 
pudiera ser útil a sus compañeros de generaciones posteriores nncntándolns con base en su 
experiencia, y sugiriéndoles dctcrnlinadas soluciones o f0nnas de afrontar la experiencia 
sobre todo en aspectos con lus cuales tuvieron t.hficultade>; y al cual titularon "'l .a experiencia 
tutorial: una guia de supervivencia", rncncionan que aprender de esta niancr~i puede ser 
excitante si se cncucntrar1 soluciones a las dificultades 1.¡w.:: pueden aparecer en este nuevo 
estilo de aprendizaje. 

Tenninaré esta sección comentando la impn:sión que tengo sobre la experiencia que se ha 
lO!,TTado en nuestro contexto sociocultural en relación con estudian.tes de d1 fcrcntes partes del 
país. Oc primera instancia y al participar en talleres de 111troducción de la mctodologia, los 
estudiantes observan sus ventajas y quedan satisfechos con la experiencia, incluso solicitan 
que se diseñen casos para sus asignaturas bil...o:;.icas. pero ya en situaciones reales d.:: aplicación. 
básican1cnte en los cursos de libre elección. que se están dcsarrolbndo en la Facultad de 
r...-tc<licina de la UNAM, aunque los estudiantes están convencidos de las ventajas quc puede 
reportarles aprender de esta manera y la n1otivación que les provoca enfrentar situaciones 
reales de práctica profesional en los niveles bisico, la carga de trabajo que implica la 
metodología y el desarrollo limitado que poseen de las habilid¡ulcs cognitivas requeridas 
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provoca si no cierto rechazo, bastante inseguridad y una adaptación lenta a la discusión en 
grupos y aprendi7..aJc independiente 

3.3.3. El P'lpt_•/ dL,/ proft!.H>r ,/,•ntro d(• la n1r1odolo¡.:ia del A/JI' 

Desde la perspectiva constni..:t1v1sta y cuns1dcrando el proceso de aprendizaje como una 
situación interactiva ""/afiu1clán central./,·/ doccn!e conststirú l:-'11 oncntar _V guiar la aclll'ldad 
n1enta/ constructn·a de SlL" a/u11111os. ¡>roporrio11ú.11du/,,.\. 101.i ayuda adecuada a sus 
nccesiclades ·· (Dí;u: Barriga y 1 I ... ·n1~u1dt.:E. l <"l<J7). 

De a acuerdo con lo anterior y con las n1ctas u ohjctivns generales que persigue d ABP 
(relacionadas no sólo con L.1 adyuisi..:1 ... ln, intc-grac1ün y aplicación .Je conoci111ientos. su10 cun 
la adquisición y desarrollo de hahilidadcs para el aprendizaje independiente, para la solución 
de prohlc.:rna..'i y parad trabajo en e4u1po}. el pro!Csor ncccsanan1cntc.: deberá apoyar y d1ngií 
a travCs de acciones pertinentes dichas <lctividades para garanti:rar su logro 

La.s acciones a las que tll>:-. r ... ·ú:rin1<)s sPn -.. anadas fHH" \P que los docentes en L·l /\BI' pui:dcn 
tener diversas fc.'>nna .. <; de part1c1p:ic1ú11 .. t:ntrc los n1as irnpnrtantes y no neccsan .. uncntc 
excluyentes se encuentran: el papel de tutor. consu/Jor o asesor .• -o,1scjcro o fo.:lÚa. y experto 
en la eluhorac1ón de c.zsos, d<'sarrol/o de r;'t·tu·sns ¡.•ara el opr1'11d1::..y.· u1tÍt'f'<'nd1enrc. n 

plmu.ficadorc.s (Vcnturclli, 1995) 

( ·onsu/tures o asesores 
Relacionado con }¡L'i ¡L<;csorías podc1nos decir 4uc la función del docente en tal caso. consiste 
en actuar con10 recurso de aprcrn.1i?.a_1c. Los consultores sc>n d•.)~L·ntcs expertos en 
dctcnninadas Ureas del con0cirnícnto y en tCnninns .r.cncraks brindan ayuda .il c:->tudrnntc en 
el aprendiz.aje Lle lt.lS c0nti::n1dos del :irca cspr.:cífíca a l.1 que pcrtcnccL·n (Venturcl\1, J 995). 

El papel <le los consultores no es propiaJncntc transrnitir conoc11nicnto. pero si. clarificar 
contenidos o aspectos del mismo que no se hay:u1 comprcmJido o S!!an confusos para el 
estudiante o grupo dcspuCs del periodo de estudio mLfr-..·idual. o incluso, una vez que ya se 
haya discutido el c::iso/situación/problcma. En si. ayudan a corregir conceptos. a h;:icerlos m:l...o.; 
específicos y a adeeuarlos a las situaciones que enfrentan los estudiantes. Otra de sus 
funciones es orientar o canali:r..ar a los estudiantes cuan.Jo sea n ... ·ccsa.rio hacia <livcrsa.s fuentes 
de infomrnción. 

Las principales actividades de los consultores deben ser. por lo tanto, las reuniones con los 
alumnos, en las que adCTnás de discutir información debe estimular el razona.miento. haciendo 
que el cstudi<Ultc busque, indague y pregunte, de la misma m:rncra dichas reuniones le 
servirán para evaluar la infbnnación que los estudiantes obtienen. En algunas ocasiones, los 
consultores pueden actuar cmno coordinadores de seminarios con uno o varios grupos, 
consider..mdo siempre las necesidades de los alunmos, y sugiriCn<lolcs cuando el 
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caso/situaciónlproblcn1a estudiado requiera la consulta de otros docentes con rnayur 
experiencia en el Urca. 

Para que los estudiantes hagan uso de i<L'> cünsultor ia..<>, es necesario que cslas intcracc1oncs 
sean resultado de rwc1.:!>1d.tdt:::-. uh.1ct1\·as 4LH: nu hayan podido rcs,1h1..TS<..: <..:n el grupo dc traba.10 
y por lo tanto, dt:hcn 1cner un•1 razón adecuada para solicitar la reunión (cornplcjidad del 
tema, infom1aciún cnntrad1ctona. controversias teóricas, el docente que se requiere es 
investigador de alto nivel en el terna y consultarlo pennitirá co111pn:nder 1ne.1or el problema). 
deben tener bien cstnicturada la pregunta que ft.1nnular.i.n al consultor. el propósito de la 
pregunta, el conlcxto en el cual fue hecha (tipo de prohle111a), y suput"stos sobre los que 
descansa (Ventun:ll1, I•l95). 

Ahor·a hicn, lt.ls docentes clínicos c1.ln10 CtlnsullllíCS, tan1hién pueden ser Ut1lcs de diversas 
fonnas: 
a) Con10 apoyo para las tutorías. pennit1cndo al estudiante tener ac<.:cso a casos reales 
sin1ilarcs a los descntos en !ns casn.'situaciones/prohlt.;nias prcs1.:ntad1lS en Ja tutoría y cnn1cl 
fuentes de infr"">nnació11 o ;ipoyo para la búsqueda de referencias relacionadas con los 
co1ll:cph'S i::li111c1)'> b) (~,,111<..) .1¡'•1;.n p:tra el di.:s.1rn1Jh1 dt.; dt?Strc.1'.a.S pruh:siunah;s con10 ex.un..:n 
físico, histona cl1n1ca y 11tras. e) Co1110 dlll.·e11tc~ c11cargados de la adquisición dt: destrezas de 
con1unicación. 

Los cnnsultorcs pueden ser Ín"'- 1t.adns ;1 dctcnniriada!:. tutorías que lo n.:-4ui•;!Tan, ya sea porque 
los tenias son compk·jos t.l porque el grupo rcqLJicre alguna 111tegraciún conceptual y 
profesional adicional. 

C~ollscjcros O ,!JllÍtlS 

Un aspecto irnport~ultc que debe cuhnr ._·u;1k¡u11.·r mctodologíd cc:..:11tr.1...la en el estudiante, es d 
proporcionar espaci1.1s y personas preparadas con las cuales el estudiante pueda expresarse 
librcn1cntc, tanto en ~ituacinnes regulares, como en rnomcntos de crisis o cuando requiera 
ayuda.e:; especificas o renlCdiaks. En este caso, el docente que rcali7a esta función es llamado 
consejero o guía 

Es i111ponantc qu1..· las rcu111on...:s c-on el consejero sean regulares, por lo nH .. ·nos 2 ó 3 veces por 
período, especialmente cu;mdo surgen problemas con alg.ln estudiante o después de la.<> 
evaluaciones, con la finalidad de que los estudiantes sean rctroalimcntados y reciban 
sugerencias sobre las acciones que deberán rcaliz .. 'l.r, una vez que h.an recibido Ja 
retroalimcntaci6n del tutor. 

Este sistema sólo puede funcionar bien si el tutor y el consejero trabajan juntos y entienden la 
diferencia de sus papeles, aUn cuando éstos se imbriquen ocasionalmente. 
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E:cpertos en la elüboracián de cu.'>tJS, plan~ficaJores. o creadores .J,· recursos para el 
aprendi::aJe 

La elaboración de lus casos es t;U'ca sun1.1n1c1Hc dilicil y de~ti11ada para los docentes que 
siendo cxpcnos en algún área, dispont:n situaciones c011 las que frccuentcrncntc se enfrentar<) 
el cstudi<mtc en su futura prof..:sión o que aún 11u sicrulo lan frecuentes. son irnpnrtantcs para 
su buen desempeño cofflo prnfC.sional, de tal 1nanc1a que los c-;t11d1antcs puedan ahordarlas y 
adquirir las destre./ as neccs~irias a travCs de ellos. 

Los casos son el n1nt<ll' del apn:ndizajc, constituyen el 11101ivo que d!l'igc y enfrenta a los 
estudiantes con sus propias necesidades de aprcndiJaJc. con l.t necesidad Uc rt..'.cllrnr a las 
fuentes de infom1ació11 adccuildas cubrir lalcs ncccsJtl.1dcs o rcal1.'ar las acciones pertinentes 
para desarrollar dcsln.?a.-. qlH.' le pcnnitcn a..:larar·. y,,) :-.tJlu...:ionar el casoísituaciún/prohlcn1a. 

La planificaciún de l\)s eurhos y l.t claborac1ún de In!-. 111atcnal •. :s .Je apoyo y/o guia para el 
aprendizaje. son las hah<."S sohr·c los cuales va a descansar gra11 parte del ~xitn de cualquier 
n1etodología de <iprcndizajc y c.:n este: caso siniplcrncntc ind1spcns.1bks pui- s11 1UrK·1ú11 

El tutor 
Por últin10 hahl:u-e1nos dd p.ipt.·I del docentc, sobre d cu:d se cc11tr;u1 Jos cursos de 
capacitación y qllC constituye n!ru pilar rnas dc la n1ctodok'lgía. <'Í tutor. 

Los tutores en el AOP so11 aquellos docL'.ntcs que cst~ü1 frente .1 lln grupo, p<..:"ro cuya función 
crunbia desde el rnorncnto en que no cje1·ccn su autoridad de Ja 1n;tncra que lo haced profesor 
en métodos de cnscfi.anza tradicionales, debido a que unn d1...· !ns principales ohjt::tivos del ABP 
es fon1cntar la autononiia de los cstuLliantes y el autncontnJI s0hrc los proct:d11nien1os c.k· 
aprnndizajc. (l\1~1ust. De Gr:.1vc. y Gijsclacrs, J 991 ). 

Una de las gr¡u1Ucs ventajas del ABP es que los tutores se dieron cuenta de qut..~ los cstudi.-u11c:'o. 
podían aprender sin necesidad de tener un maestro tradicional (cuya fünción fuera la Uc 
transmitirles conocimientos) y los misn1os cstudianlcs, que ellos podían ser sus propios guias 
en el proceso de i•prcndi:zajc (Moust, De Grave, y Gijsclacrs. 19') l ). El énfasis debe estar en el 
aprcndi:r..<:tie y no en la cnscñanz¡t (Vcnturclli, J 995). 

La función princip31 del tutor consiste en manejar tCcnicas y poseer habilidades para propiciar 
y crear una interacción ~1dccuada en pequeños gn1pos. qui: s~rn las unid.idcs de trabajo en los 
cuales se basa el ABP. Entre otras cosas, debe ayudar a los estudiantes cediéndoles 
gradualmente la responsabilidad y control en la dirección de sus actividades de aprcnd17~jc y 
los recursos necesarios para ello (Vcnturelli. 1995). 

El tutor debe conocer y comprender los principios y finalidades de una adecuada evaluación. 
así como la.s técnicas o instrumentos necesario para rcali7-arlas. hacer en cada sesión una 
evaluación de tipo formativo para a)'Udar al estudiante con actividades correctivas acordes a 
los problemas identificados, y evaluar en fonna cordial y eficiente; además de ser modelo de 
los estudiantes para el aprendiza.je autodirigido, la solución de problernas y la autocvaluación. 
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Es básicatncntc facilitador del aprcm.liz.ajc; utiliza el princ1pin de "descubrinucnto guiado" 
para brindar a los estudiantes la posibilidad de aprender de sus errores. sin pern11tir 4uc ~e 
frnstren cuando no progresan tanto con10 lo des1..·an (floln1ans, \Volfhagc.:n. y Sncllen
Balcndong, 1 994) 

El tutor dirige a los estudiantes a travCs del proceso de aprcnd1n1jc cn el grupn unpubándolos 
a lograr un hucn nivel de cotnprcnsión del casn1situaci0n/pruh\c111a, ascgurandü 4ue ningún 
cs1udiantc quede fuera de las acllv1dadcs que deben 1nvnlucrar ¡1 tcidos \os n11en1hros del grupo 
(Barrows, 1988). 

Su papcl cs bastante ci-ítico y aclJvo. pues a pcs~n de no sc-r un "rna1..·stro" acnstu1nhra.Jo a 
trnnsnlitir 1nfonnac1ón, tienen que hacer contribuciones que activen:'-' tl.nncnten el .1pn:ndiza.1c 
(Palhc. v Carr. 1487) 

El tutor, entonces, est1111ula la cnopcrac1ún en los pcqueih)S ~rupns lutnnalc~. dchc d,lr lihcrt~d 
a los estudiantes y pcrrnttirk~s decidir y buscar por si 1111sn1os la 1nfrffn1¡_¡c1ún qu1..· cons1dcren 
penincntc:-. pron10,:1endo un cspiritu de csccpticisn10 pos1tivu y cn.·adnr (!\1nust. De Grave, y 
Gijsc\acrs. 1 q9 ¡) 

En la U1tivcrs1dad dc L11nhurg (Maastricht), !>C destacaron \(lS con1poncntes pnncipalcs o 
funciones que dt:bc d:.:scn1pcñar el tutor~ el prin1ci-c~ y 111;is 11nportantc es qut: el tutor cst1n1u\c 
a los cstudi~mtcs en el proceso de aprendizaje. y l\1oust, et al. (op cit) tncncinna que esto 
puede rcali:r...arsc de varias n1.:tncra..<>: 

a) El tutor evaluará si \os estudiantes proceden, c.urantc la reunión de gn1po. n1ctOd1carncnte 
en el análisis y 5.intesis de la inforn1ación, a través los plancs de trabaj1) que llevar~rn a caho 
(Sch111idt y I3ouhuijs, 1980~ Sncllcn,1985), y en general. de tod;Lo.; la.s tarc<Lo.; desanollada.s por 
los estudiantes, para con ello enfrentar postenom1cntc los proh\cn1as de Jos p;1cicntcs 
mediante el razonan1icnto clínico. 

El tutor puede ayudar a los estudiantes dlrcctan1cnte en la solución de los problerna..<;. a través 
<le sus propias propuestas de solución, ayudiu1dolcs a reconocer las deficiencias en su 
aprovcchan1icnto y haciCndolcs saber cuando no son pertinentes las soluciones que plantean. 
con el propósilo <le que ellos rnismos aprcrulan a n1onitorcar y evaluar sus propias técnicas de 
razonan1icnto. 

El tutor guiará el proceso cognitivo <le los estudiantes a través de pregunta..."'>. cuestionando 
tanto la infonnación que adquieren como las conclusiones a las que llegan, estimulándolos 
con ello a profundizar en el análisis del tema en cuestión. 

Deberá promover la solución integral de los problemas y el pensanlicnto critico, ayudindolcs 
a identificar y definir con claridad los aspectos que requieren estudio, a desarrollar hipótesis, a 
sintetizar inforn1ación y a defender opiniones con fundamento. utilizando la infonnación 
como herramienta en su trabajo y no como sitnplc repetición <le datos rnen1orizados. 
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b} En relación con el proceso de cooperación en los pequeños grupos, aunque nadie rnás que 
los propios estudiantes son rcsponsahlcs de su participación y conducta dcn1To del grupo, el 
tutor debe ser capaz de anticiparse a los problen1as de interacción para ponerlos en discusión y 
resolverlos de esta rnanera. 

En algunas ocasiones el tutor dcherfi tornar el lidera.t:gu en la discusión. aunque es una función 
que norn1aln1cntc dchc ser dcsen1pcftJda por un estudiante. En general, el tutor tiene una 
influencia importante y fllndan1cntal en d flim.::1unan1icnto de pc..:qucños grupos. (Dolmans, 
Wolfhagcn, y Snellcn-Balcndong. 1994). 

Deberá prornovcr en el gn1po un sentido de trabaJO colectivo cfictentc y el aprendizaje 
individual, mantcniCndosc en lo posihle fucrn de discusión para pennitir al gn1po buscar 
puntos <le acuerdo y elaborar conct.•ptns . y con ello. evitar que los estudiantes pierdan la 
iniciativa y esperen Ucl tutor la.s respuestas que deben rcsullar de su propio trabajo y 
responsabilidad. 

Debe fomentar el desarrollo de una altnósfcra de cdnfianza y respeto a fin de cvitar Jos 
conflictos ínterpcrsonalcs, <L'il.."!,~urarsc .Je que todos estudien y p.1rtic1pc11 y se les pcnnita dar 
su opinión ("No hay preguntas tont;L.-.;"). Ayudar a que exista un an1bicntc de apertura entre los 
estudiantes, para con ello, poder reconocer las linlitac1ones personales para entrenar en la 
autocvaluación. e impedir que..· la tutoría se tra.nsfbnne en una sesión de preguntas y 
respuestas: la lutoria es el nzo1nc1zto <¡ue ¡u..:rn111L' cn1cndcr y con1pa.rttr dudas, st' aclaran los 
proh!C'n1as y 5C intcJ.:rtu1 /ns c.~fiH·~os inJividualcs en un rcsuílu.do que es nuís que la sun1a de 
las individua/i.JuJcs. 

c) Otra de las funciom.:s dd tutor. en la t!rnversidad de Lin1hurg, es scr..·1r de intcnncdiado 
entre la facultad y los estudiantes. Es por ello que deberá ayudar a los estudiantes a tener 
contacto con profcs1onaks cxper1os para aprender de su cxpcric..·ncia cuando sea necesario. El 
tutor t~u11biCn llevará el registro de asistencia y p:.U1icipación de los estudiantes, y deberá 
evaluar y dar rctro¡tlirncntación adecuada y útil para el mcjorarniento del desempeño de cada 
estudiante. (Moust. De Grave. y Gijsclaers, 1991 ). 

Debe quedar claro, y no está por demás dc..:cirlo, que aunque se reconoce: la necesidad de 
definir el papel o las funciones que debe de-scmpcñar un tutor, Cste posee libertad para 
imprimir un estilo propio de tutoría que beneficie el funcionanliento del grupo~ imprimir a sus 
tutorias la creatividad que puede impulsar con mayor ímpetu a los estudiantes en si;. constante 
construcción del conocimiento. 

Por otro lado. el tutor debe tener un conocimiento cahal del prob:rrarna de la escuela, así como 
de la logística y los objetivos del aJlo o periodo en que actúa como tutor; conocer los 
elementos que integran el aprendizaje basado en problemas, así como el pensainicnto critico y 
científico que deben desarrollar los estudiantes; los principios. técnicas y formas de aplicación 
del aprendiz.aje basado en problemas_ 
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Con10 ya se mencionó el tutor es uno Uc los pilares que debe considcnu-sc en cualquier 
situación educativa, y dentro de Ja metodología aunque sea centrada en el es1udiantc es la 
columna vcrtchral del sistema por lo que es indispensable una adecuada formación 

En una investigación realiza.da por de Grave, Voldcr, Gijsclaers y Domlseaux ( l 9'J0), se llegó 
a Ja conclusión principal de que un tutor experto en contenidos resulta n1ás eficaz y parece 
estar más capacitado para desempeñar las actividades que tiene el tutor dentro del ABP. por lo 
que el don1inio de por lo menos un tcn1a o área que abarque el problen1a que se esté 
trab<1;jando dchc considerarse una característica requcnda por los tuton:s. 

En realidad varios estudios han dcn1ostrado los eli.Ttos de !.1 experiencia del tulnr en los 
logros y esÍUCr70 de los estudiantes. Da vis. Nain1, P;iinc. Amlcrson y Oh ( t 992) de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Michigan, ohscrva.ron que la c3cc¡1ción de Jos estudiantes en 
evaluaciones de conocin1icnto, fue nicJor .:undo los tutores tenían intcrCs de investigación 
sobre esa área. f\-tadin. Har..tsynl. Eaglc y Watanahc ( J 9Q5), dcmostrJ..ron que los cslUdiantcs 
guiados por tutores expertos en contenido, u1iliz¡-u1 rnits de dos veces la cantidad de recursos 
de apremJiz .. J.je para su estudio au1odirigido e invicr1cn al menos dos veces nd1s ele su tiempo 
en el cs1udio independiente; el dnnun10 en d conocuniento relevante para la tcrnát1ca es un 
cnh:rio obvio de selección para los tutores de un curso panicular. Investigaciones previo.Lo; 
(Schn1itH,l 994) de1nucstr.:u1 que. pm11cularrncnte en atnh1cntc.s de aprcndi..-.ajc no 
estructurados y en situaciones en las cuales los e;:.tud1antt:s ca.recen de conocinlientos previos 
relevantes, 101 pericia en el contenido por parte dC'l tutor marca la diferencia. 

Schimidt y l\.1ousl ( 1995), al investigar la efrctividad de las tutorías en d corltc.xto de ABP. 
concluyeron que parecen c.sta.r involucradas tres cualid~1dcs distintas pero interrelacionad;u;: la 
posesión de una adecuada base <le conocirnicntos relacionada con el tema que se estudia. la 
disposición adecuada que hag;t a los cstud1aufcs involucrarse en Ja dirección correcta. y la 
habilidad para expresarse en un lenguaje que puedan con1prcndcr los cstudiantC"s 

La tcotia de la cfcctivid;:1d del tutor emerge de dos pcrspcctiva-<> diferentes prcvalcntcs en la 
literatura. Una enfati:1..a en las cualidades personales del tutor. por ejemplo, su habilidad par<.1 
comunicarse con los estudiantes de n1anera infonnal, junto con una actitud de crnpatia qur.:: 
facilite a estimular el aprcndi7 .. ajc de los estudiantes a travCs de la creación de una ;:Hrnósfi.•ra 
en la cual exista un libre intercaxnbio de ideas (Sih-cr, y \Vilkcrson, 1991 ). La otra acentúa la 
pericia del tutor en el dominio de conocimiento como dctcnninante del aprendiz.aje (Davis, 
Naim, Painc •. A.m.Jerson. Oh, 1992). Los datos que presentan Schimidl y l\.1oust (J995) 
sugieren que realmente ambos son cornplctmnentc necesarios. 

Esta tcoria tiene implicaciones tanro para la selección corno para la capacitación de Jos 
tutores. El dominio en cI conocimiento relevante pa.ra la tcrnittica es un criterio obvio de 
selección para los tutores de un curso particular. La capacitación. debe centrarse en métodos a 
través de Jos cuales los tutores puedan crear un ambiente de aprendizaje informal en eJ que los 
estudiantes se sientan libres de expresar sus ideas con sus comparlcros y con el tutor mismo. 
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Debe concederse especial atención a la congruencia CO!,.•Tútiva. la habilidad para expresarse en 
el lenguaje de los estudiantes. utilizan<lo conceptos que ellos usen y explicándoles las cosas en 
forma con"lprcnsihlc y fácil, es decir, cón10 pueden los tutores ayudar a comprender a los 
estudiantes Jos tcn1as estudiados. utilil'.andu su don1inio en el conocin11en10. 

Para facilitar el proceso de aprenJ1zajc de los cstud1mllcs y estunular la cooperación en los 
pequeños grupos tutori.1les, y con ello lograr qta: los estudiantes se n:sponsabiliccn de su 
aprendizaje, t:=:s necesario que el tutor sea n1odclo, y ceda poco a poco a travCs de ese proceso 
la responsabilidad, corno característica que n1e11ciona cl construc1ivisn10 y quc retoma del 
concepto de zona de desarrollo próxin10 quc define '\ligotsky. 

Por lo qul.: Llche cnnsidl·rarsc que el ABP y Cl)ll ello Ja_s scsiuncs ttlh)íl.ll..:s, ~c desarrolla a 
través de un proceso, y quc lógicarnentc las prirncras sesiones neccsitaran dc una n1ayor 
dirección u oncnt.1..::1ón r•)r p;u--t~: del t111ur. quc con el pasv <le la~ 1111s1n.1s tlch1.:1:i. cederse a los 
estudiantes. 

Por últirno conv11 .. ·nc .->1.:ñala1· que la rnayc•r n:ststcncia para el dcsarrnll(l de n1ctodologías de 
aprcndizajc Cl1n1u el .·\J~l~ . ..:sta dad,, p1H· 1.-·t doccntl.:. pnr lo que t•-; nt.:n.:sario y parte 
fundan1cnt.1l de cualquier prc•ceso de capac1tación. crear conciencía de la 11•.!Ccsidad del 
c::in-¡hio y la i1nport;uu:1a fi.1J1d.unental qu<.~ tlCllC para el éx1lll del proceM' la act11ud dd docente 
y con ello su participación en lt's dircn.·ntcs roles n funciones que pucde dcscn1pcliar. 

3.3 . .f. Los caso.•,;/,\ituat;.·iorh'.';/probl~·utas ,.,, el .·1 BI~ 

Antes de la prcraraei.'Jn real de Jns rnatcnah:s, que cu1110 ya lo n11.:ncionan1os son parte 
fundarncnlal ~k la rnctud1,hlgi.i pl1es Stlrl el cstin1llll1 p:U"a c111p1·cnder t..•! aprendizaje, es 
necesario <lec ir qué se espera di:: los cstudiantc~, es decir el pc1·fil de egreso y de ahí, cuál es el 
nivel r;uonablt: dc con1petcncia par;l fase en que se encuentran los estudiantes en el mon1cnt0 
en que se cn-¡prcndc el curso t., scgrncnto en que se utilizará el Al3P. Dcfinitivan1entc estas 
decisiones deben incluir infonnacit'1n sobre la cmnpctcncia en el razona1nicnto clínico y el 
aprendizaje autodirigid0 ni.:ccsanos, asi corno conocimiento y cmnpn.:nsiún de contenidos. 

La selección y <liscí\o de los problemas. Lh::he efectuarse utilizando cnlcnos tales corno 
frecuencia. importancia de la prevención, d1ab,'TIÓstlco y tratatnicnto. así con10 ilustración de 
conceptos básicos fundamentales. Este último criterio, debe ser primor·dial en la elaboración 
de problemas para la enseñanza de las ciencias b<isicas. 

Se deben considerar adc1n:is~ algunos crilcrios importantes para la elaboración de los casos 
(Bouhuijs y Gijselacrs, 1993 ): 

El problcn1a debe activar el conocimiento previo de los estudiantes. 
El principal problema relacionado con los conocimientos previos del estudiante, no es la 
cantidad de que disponen. pues esta se enriquecerá después de realizar un análisis correcto del 
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caso, el problema mas bien, es que el material lo active. Este conocinlicnto previo no 
únicatncntc se refiere al conoc1n1icnto escolar. sino a otras experiencias de aprcndi:ta1c 
adquiridas a través de los nlcdios de con1unicación o bien cxpcncncws personales 

Si el caso/situación/problcn1a no es capaz de activar el cu11oc11n1cnto prt::v10. se 
descncadcnarñn una serie Lk' cnnsccucnc1as 1nadccuad.is co11""10 nn reconncc.;r el propós1tt1 Uc la 
tarea. ponderar aspectos tnvialcs o perder la n1otivación, ocasionando con esto que los 
estudiantes no sean capaces de estudiar el material consu.lcra<lo J>t..>1- d profesor, y por lo tanto 
que no logren cubrir los objetivos deseados 

El análisis del inohh:n1a dchc concluir en el cstahlccinHcntn de oh.1ct1v"s de aprendizaje 
relevantes. 

Son varios los factores n:sponsahk·~; <le que ocurra esta s1tuac1on. entre lltras cosas ia longitud 
del texto (entre mil..s largo sea, surgiran n1ás preguntas), la cantidad d<.: detalle~ t1 posibles 
d1stractorcs, la claridad del texto. la •• ii!:>ponihilidad dL" cb\'CS t.·n d texl,1 lpur cjen1pln "'cuúl es 
la relación entre .. :· ... intenta explicar. .... ), de. 

Es necesario considerar estos aspee.tos, put:s en su intento pPr pt"c~~c11tar 1n-ohlc1nas 
profesionales a los estudiantes, los pro!C--;~ncs fn.:cucntcnu:ntc p1l·nicn la:-:; rt:stncc1v11cs que 
son recon1cndables desde el puntll de ...-1~13 educativo, sobre tnd,) p<1ra lo'> 111\Tlcs 1n1c1alcs de 
la fonnación. 

Los ohjctiv0s de ap1·c1H.ii.1:aje Ucber:m ser suficientes para el apren<li:t.a.Je autnding1do. 
En general, el tie111po Uisponihk para el c . ..,tudio autodirigido de lo~ estudiantes y ~u esfucr.rtl 
para alcanzar los objetivos, son por supuesto, en g.ran medida. responsables de 1ns 1·csultados. 
Lo que es in1portante considerar aquí, es la capacidad que pueden tl.'ncr los d1scfiadon:s p:uo:t 
cstin1ular D ni.otivar este proceso de estudio independiente. Pr11nero que naJa es ini.portantc 
verificar los objetivos que los estudiantes son capaces de cubrir en el ti~n1po y con los 
recursos de aprendizaje de que disponen. El concepto de aprender a aprender, no dchc ser 
sobrcstin1ado, rn:l.s que buscar in fi .. )nnación solo par..i. aprcnd!ir supcrficialn1cntc. dchc 
f~voreccrsc una búsqueda para la cual la tarea diseñada lcng<t instn1ccioncs y 
rccomcndacloncs estratégicas. proporcion.:mdo salidas de en1crgcncia p.:--..ra cubrir los ohjctn:m;. 
en los casos en que los estudiantes se les dificulte encontrar los recursos esenciales. Son 
importantes las rccon1cndacioncs de las rcfcxncias bihliográfi.cas y ti:ncr la. segun.Jau <le que 
tales rcfcrcncia...c:; cstfui disponihlcs para todos. 

La estructura del problema se deriva de lc.i secuencia natural tk:I ra.zonrunicnto clínico 
abordado antcriorn1entc. El formato de casos/situacioncs/problcn1as que se anexa (anexo l ), 
es el utili7..ado m:is atnpliarncntc en la Facultad de Medicina de la UNAivt y sigue el modelo 
de McMastcr para problemas escritos. El caso de la .. Familia Palomares" es una adaptación de 
un caso elaborado por Branda en McMastcr. mientras que el caso de .. Salina Cruz. Oaxaca", 
ha sido elaborado en la Facultad de Medicina de la UNAM. 
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Como hemos podido observar a lo largo de cslc capilulo, la adecuada 1nlcracción que se 
realice entre los tres pilan!s de cualquier n1étodn de cnseña1wa: cstudiantc-profl:sor
contcnidos. pro111nvt.:rá la eficacia del rnélndn y con ello L'i logn1 tic il1s (>hjctivn~ quc plant..::a. 

3.4. E.~PER/ENCIA.\" ClTRR/CULARES E JSJ 'F.~'TJ<iACI<).V E'\/ FL APRHNL>ILAJE 
BASADO EN PROHLEA-IAS 

En un trabajo rcc1cntc, Ne,v1nan ( 1 ')íJ:\). Director de I h.·sarTo\h) Cu1Ticular dc la Facultad de 
Medicina de la l lnivcrsidad tk Toronto señaló que "una pandem1a de grandes carnb1os 
curriculares, de dirncnsi.1ncs s11pcrinrcs a cualqu1L'.ra Lk las rnodi ficacioncs cfec1uadas desde 
principios de siglo. c~-aá irrurnpicndo en las escudas de n1ed1cina de tnuchas partes del 
mundo". \.'enturclli ( t •JtJJ) por su parte. con; en ta que 1ndcpcndicntcmentc de la Universidad 
de t\.1aastrich, que desde hace vanos años ctnplca el ABP. todas la.'> cscucl;i.s de rncdicina de 
Holanda se encuentran en un proceso de evaluación curricular~ la { ln1vcr< .. idad de Nc...,.'castlc 
en Austr¡1lia es un buen cjcrnplo ch: esta rcforn1a. En ( ·anada. ,.,1gu1c1HJ.n d cjctnpln Lk 
f\t1cf\1astcr. la_.;; uní" ersldades dL· (~al1~ary. Sh<.:1h1·c1oh.L· y TPrPntn han 1nnn" ado d1:'ist1c:uncntc 
sus progran1as curriculares: <)lras univcrsid.\dcs co111n \\'cstern. ()t1L'.c11's y ()ttav.,·a. L'o11 

progra111as trad1c1L)naks tarnbié11 cst/1n ca111hiandn 

Este n1ov11nic11tn gcncrali'l'ad\) de ea111h10 curncul.1r c11 torno :.d /\_J~p cst~t ucurnc1ll.i<1 en la.-; 
escuelas de rncd1c1na de los Estado,., Unidos (llnivL'.rsidad de Nuevo !\·1éxJCn, Micl11g<.u1. 
Southcm Illinois y Casc-\Vcsti:n; Reserve~)~ llegando tatnhib1 ::1 países en 'í:1s de <lcsarrol\o 
como Br.:L-;il (Belo llnrizontc), Egipto, F1\ipmas, Shangha1. l\1alasia, <.._.hile y otras tn<1s. 
Dchirlo a su in;pacto en n1ucha-; instittll.'.i•'lnes cd1tCat1vas dcnln'l del eo11tcxto 1ntcrnacional 
destaca el caso de 1~1 1.:scue\a de r-..1edicina de 1 Iarv:u·d (TnslL'sv>n. l 9 1)0). qllc sin espt•rar loe; 
resultados de la evaluación el currículo altemat1Y•~ tlenorninado "NL'\V P.1th,v.yy", tran~fonnú 
de n1ancra radical el curriculo tra<licional h<ic1,1 un plan (k c.studi.._1s cun un f\.)m1atu íntegro 
basado en ABP. 

Esta situación rnotiva interrogantes sobre las ra?nncs de c-an1b1~'l y 111ús que esto, sobre l¡L<; 
experiencias que .se h.'ln ohtcnirlo en su aplicación y q_uc puedan .:lpny.:1.1· las bondades y 
ventajas del ABP sobre los 111étodos de. enscii.an:c.<.1 tradicionales que sean capaces de explicar 
este cambio tan radical en alguna.s ocasiones ¿qut; resultados se han obtenido en la aplicación 
de esta estrategia? ;,qué investigaciones se han rcali.,.ado para sustentar las vent.1jas del ABP 
sobre métodos de enseñanza más tradicionales? 

Al respecto diremos que existe una extensa literatura en tomo al ABP que se inicia desde 
principios de los años 70ºs. autncntando de n;a.ncra significativa hasta el 1non1c11to actual. 

Se han rcali?...a.do de nlancra independiente. pero casi sirnult~incarncntc tres estudios con la 
finalidad de analizar la investigación que existe en torno al ABI>. Dos de ellos, el de Albancsc 
y Milchell (1993) y el Vemon y Blakc (1993) fueron rncta-analisis, y llegaron a conclusiones 
muy similares sobre las vcnt~1ja..c:; y desventajas relativas del ABP en con1paración con la 
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educación médica tradicional. El tercero, reali7.ado por Bcrkson ( 1993 ). es una rcv1s1ón 
convencional de la literatura y llegó a conclusiones q11c difieren en cierta 111ed11ia (le l~Js ch)s 
estudios anteriores considcn.u1do mcrHlS pos11ivos los n1Cntos n:lat1vns d..:I ."\.l'.\I' 

Se descrihiran hn.:ven1cnte los tres cs1ud1os, cons1dcrandn que al liaccr\n '>t.' cuhnrán lus 
a..<>pcctos fi.1nd<:u11enta\cs de esta sección: las expC"ncnc1as cducac1on.ilcs :'- l.1 1nvc.:st1gac1ón 
realizada en d ABP. 

Vcmon y Blakc ( l ()<JJ), cxarninaron todas las in" cstigacioncs (de 11l7CJ a l 9'J2) que !.'.'Valúan y 
co1nparan las ventajas y l1111itaciones del ABJ> con rclac1ón .1 los rnetod,ls tradic1onalcs de 
enseñanza en n1edicina. La justificación que hacen para n.:ali/.<-u un e!:.tudio Je meta-anáhsis 
esta dada por la naturaleza de las Ín\.TSt1gac1ones. la dificulwd p;u:l intcrpn~lal"las 

considerando sus diferencias n1clodl1iógicas y !.l folla Lle u111fr1n1ndad en la pn:sentaciun <l¡__• los 
n.:sultadus. 

De nlancra general, rcali;n:uon por separado c1nc0 nn:ta-an.il1~1s de J5 i.;stud1os rcaii:?ados en 
19 instituciones. En el c<.L<>o de 2:?: cstu<lios (que incluycrnn 1 ·l 111~1itul..:1om:~) fue posibk 
realizar un análisis idcnti íico:mdn el "efecto príncipal" y un analis1s "co1nplcn1cutario Uc conteo 
de votos". En los otros casos súlo fue pos1hk n.'al!zar un análisis de tipo co111plcnientarH1 

Se idt.:ntificaron doce tipos de variables qut: se agrupa.ron cn 4 án:<L'> generales: .·,·ah1<.1,·z,i11 del 
progra111u (actitudes de los estudiant1.:s, fonna de estudio, asistencia a cla~es y actitudes <ld 
cuerpo do.:cnte), logrv acv.dénzzcn (Parte l del NB~1E: Exarncn dd Consejo Nacional de 
E"·aluadorcs Médicos, otros cxárnencs d~ co11oci1nicnto y solucHHI de pn.)blcmas, y desgaste 
acadt!rnico), proceso de aprcndi:::a.1c (aproxi1nación al aprcndi/.ajc y util1z.1ción <l1.: recll!'sos), y 
_funcionanúe1110 clí111co (ejecución clínica a través de evaluacionl..~S y rl"fHHtes, que incluyc1u11 
humanisn10 en el rrato con el paciente y C"OnL1c1n11cnto clin1co) 

Los rcsult;ados Ucl mcta-an::ilisis apoyan la supcnondad dd ABP sobre los meto..Jos más 
tradicionales de cnsefl:.1.nz.a en varios asp1...'"Ctos de las catcgorí01s analizadas. Con respecto a la 
cv.duación del prograina., los datos en todas las variables fueron n1ús posít1vos y consistentes 
par.i el J\RP que para los cursos tradicionales. Con relación al proceso de ;_1prcndizajc. en 
varios estudios se encontró que existen diferencias reales en la furnia de nprox1n1arsc al 
aprcn<li?:.ajc entre los estudiantes de AIJP y los de cursos tradicionales. El p;_llrún que siguen 
los primeros en la utilización de recursos sugieren n1ayor aprendizaje aulodirigido y mayor 
énfasis en la con1prensión de los conceptos. Con respecto al funcionamiento climco. la 
ejecución de los estudiantes en ABP evaluada a lravCs de diferentes formas fue mejor que la 
de estudiantes tradicionales. pero no existieron diferencias significativas entre los dos gn.ipos 
de estudiantes a través de las evaluaciones convencionales sohre conocimiento clínico. aunque 
existe cicna tendencia a favorecer al AI3P. En contraste, los métodos de cnsci'l.an:r..a tradicional 
se asociaron gcncralrncntc con alL"1.S puntuaciones en los cxán1cncs de conocimiento en las 
ciencias básicas, tal corno el la primera parte del NBME (National Board of- Medica) 
Exan1incrs). 

102 



"APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS" 

Sin embargo, los autores concluyen qu1.: la heh:rogcnci<lad de tus <lato!i ulillz.ados, desvanece 
cualquier conclusión sobre h)s efectos generales dc1 ABP en did1'iS vanablcs a lo largo del 
progran1a y lo ::ual t.unhién arroja dudas sohtc la posibilidad <.k gcncra\17.ar los resultados. 

En tales estudios, las vcntaj;1s dd ABP son apoyadas por <latos sobre indicadores de tipo 
cualitativo con10 actitudes de los proti.:sorcs, actitud de los alurnn•-,s. asistencia a clases, 
proceso aca<lCrnico y los aspectos hurna111stas y éticos de la n1cd1c1na. 

Estos auton.-s con1cntan que resulta ti1ticil n:ali:tar invcstlgac1ón cvaluahva de alta calidad 
sohrc el ABP por vari<l!> r¡v.oncs. la p1incipal, quL· la vanahk indepcnd1cntc. es decir, el ABP 
es más que un sln1plc n1cto<lo de c:nscf1a.i1I~1. l•.1 dcscnbcn n1CJOr ClllllO la tnczcla de una 
filosofia general <le la cnsci\atl7,.a, ohjctivos y nietas de aprcn<l1Lajc. y actitudes y valores 
relacionados con CI, 4uc no son definidos en los 1cp1._H1.c~ J.c 1nvestigac1ón; por otra parte, bs 
variables rcsultrullcs que se puede decir que ejc1nplifican mejor los rasgos especiales del ABP, 
son cornp\cjas, n1ultidimcnsionales y dificiles de rnc<l1r. Todo esto, aunado a la falta de 
alcatori:.-,ac1ón en los estudiantes que participan en los prograinas de ABP considerados en las 
investigac1oncs, sugiere diferencias n<Jturalcs 110 dchid.a.s a su cxpcncnc1a en la rr1ctodologia. 
Finalnu.:ntc, no existen estudios 4uc cxplorc11 t:I <.:"fccto del /\.DP en la calidad del cuidado 
proporclona<lo pnr los n1i!d1cos a k1s pancntcs en ..;u práctic~1 prnfcs1ona\ 

Con10 resultado di.: esos obstáculos c1._1nccptu.1ks y n1ctDdo\óg1L·os. l:.:t cvit.lcnc1a que dcn1ucstra 
superioridad en el AI3P no es conclus1va. Lo~ resultados <ld 111.i..:la-auálisis sugieren vcntqjas 
del ABP en alguna<> áreas iniport;mtt:s pero una posible desventaja con respecto al 
conociniiento factual de la.s ciencias hoisica.s. Con respecto a lo:-. h.tlla..-:gos en las actitudes de. 
los estudiantes (l~xistc una diferencia i.:stadístican1cntc signific.::i.t1va, Jlllll0 con una ausencia 
significativa de heterogeneidad). aunql1C en general s...: puc(\c decir que el C""OTlJUnto de estudios 
analizados es tnás significativo qln! los resultados de los estudios individuales originales, 
siendo tan1bién verdad, aunque qui.t,á en fi.::inna n1.cno~ cxti.;ns1va para los hallazgos del 
funcionarnicnlo clínico. 

Ahora bien, el estudio de Alhant:sc y f\1itchcl\ (\•)93). tuvo como propósito proporcionar una 
revisión objetiva de la literatura 1nten1acional de habla inglc:;a de 1972 a 1992 sobre la 
efectividad del ABP. 

En este artículo, los autores t;:unbiCn señalan l;.i complejidad de dcfimr al J"\.BP. por requerir 
incluso de desarrollar una taxonomía d0 los tipos de ABP que existen, pero llegan a 
presentarlo en su nivel 1nás funda.rncntal. coino un rnétodo instn.tccional caractcriz..ado por el 
uso de problemas médicos corno contexto para que los estudiantes aprendan a resolverlos y 
adquieran conocimiento tanto de las ciencias básicas como clinicas. Comentan por otro lado 
que ocurre lo mis1no al intentar definir lo que constit-..iyc la cnscí'!.anza tradicional~ pero 
señalan en general que puede caracterizarse como la instrucción convencional que esta 
marcada por objetivos de aprendizaje y asignaturas proporcionados por el instructor. 
conferencias o clases a grupos nun1crosos, experiencias de laboratorio cstrncturadas. y 
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exán1cncs de i-cndin1icnto académico periódicos y de opción múltiple (en la mayoría de los 
casos). 

L:as prcgunt¡L..:; <le investiga1.:.1ón planteadas fueron cinco: 
1. i.c·ual c.s el costo del ABP cotnparado con la instrucción convencional basada en clases? 
2. ¿Los estudiantes de ABP desarrollan la hase cognitiva neccsana par<i facilitar la 

asimilación de nueva infonnación de las ciencias há.sH.·as? 
3. ¿QuC ticn1po <lt: exposición al ABP e.s rc.quei-ido para lograr una adi...:cuada hast..~ de 

conocttnicntos? 
4 ¡,Los estudiantes dd ABP di...:pcndcn cxccsiva1ncntc de lüs pequcf1os gn1pos tutoriales? 
5. ¿El cuerpo docente de las instituc1onc~ esta en desacuerdo con e\ ABP porque requiere <le 

un tiempo de concentración ohligatori.n? 

Estos autores coni.cnt;111 que la.s 1ntc-nug.1n1t:s que ~urgen en tutnp .1\ ABP y sus n,Cntos. 
dcsafortunad.an1cntc son dific1lcs de responder por 1.1 falta de universalidad y acuerdo en 
n:lac1ón con las fünnas de nu.:d1do o cva\u;u\c1. 

L(lS rcsullados obtenidos se agn1partlll en l<L'> s1gu1e11tcs categorías· 
a) l:\ aluación de la ejecución en l;L-; ciem:1as básicas. Fn esta catt:glffÍa s1.:is de los dic.1: 
c.:studios analizados, fuci-on n1ás altos para los estudiantes de los currículos ti-ad1c1onalcs que 
para los estudian.tes en ABP; sin c1nbougo. únicatncntc tn:s de esos rcsultadns fueron 
estadistica1ncnte significativos (p :::0.05). Los tres estudios en los que los estudiantes de ABP 
rnostniron resultados superiores a de cursos ti-adicionales fuci-on en la Un1vci-si<lad Estatal de 
Michigan, en la Universidad de Colorado y i\.-1crcei-. comcidicndo que- en (~stas universidades, 
la instru1ncntación del i\.BP es rnás d1rcctiva que oln1s e~cudas co1nn :v1cMastcr y Nuevo 
J'\·1éxico (l31umherg, Micha.el y Zeitz, l 990). 

b) Evaluación de la ejecución en la.s ciencias clin1cas. La percepción general en esta arca es 
que la ejecución de los estudiantes d<..: AUP es tan buena o nH:jor 4ue la de los ~studiantcs 
tradicionales en examcncs clínicos. Los estudiantes de ABP tuvieron resultados n"lás altos en 
evaluaciones clínicas en cinco de los siete estudios ari..ili7_.'l.dos, aunque cstadistican1cntc 
significativos sólo existe uno n:..~portado por Moorc, Rlock y Mitchcll ( 1 !J90) y que tiene 
relación aspectos de ética en la solución de problemas. 

e) Proceso <le pensaniicnto promovido. Los proccdin1ientos utilizados para evaluar el proceso 
de pensamiento en dos de los tres estudios revisados son evaluaciones i-clativan1entc recientes 
de los efectos de diferentes currículos y uso de métodos derivados de la psicologta cognitiva 
para. determinar las diferencias entre expertos y novatos. El tercer estudio examinó los efectos 
del ABP en el proceso de razonamiento de los estudiantes de medicina utilizando una batería 
de pruebas. Debido a que ninguno <le los estudios reporta datos que puedan ser cornpar.::ihles o 
cuantificables en efccto-tarnru1o, solo se hizo una revisión descriptiva. 

En uno de ellos (Calcsscn y Boshuizen, 1985) se analizó la habilidad de los estudiantes para 
recordar infonnación, identificar infonnación relevante y crear un diagnóstico adecuado, 

104 



"APRENDIZAJE B/\SAOO EN PROBLEMAS" 

además de evaluar el tien1po que les tomó, ta relevancia de sus conu:ntanos en el proceso de 
toma de decisiones y el proccsc1 de alrnaccn:uniento y rccupcraciOn de infonnación. 
Encontrándose que c:i..1stiL1 un recucnJo n1ayor s1gnific;,1t1vo (p·· 10) para los cstudi;ullcs dc 
ABP en casos atípicos, nlicntras que ocun·1ó In contrario en c.tsos o s1tuac1nncs cl;:i.s1cos. Las 
tasas de error no fueron difL'n.;ntes, h1s t:stud1antcs d1..· i\.BP de n1ayl..)r n1\·cl incluyeron tres 
veces n1ás rnatcrial 1rrclcvantc o infon11ac1ún F.Cllt..T.il al inicio Je los casus. atrihuyendn lns 
autores esto Ultin10 a las rL·flcx1c•11i.:s pcrson;.1lc.:s (¡ur.: cn dado caS1l pucdcn hacer sobre sus 
prioridades médicas. 

Pctel. G1nen y N<nrnan ( 11)QJ ), anali/anir1 por s11 parte };ts transcripC1llllC"S de las 
vcrhalizac1oni.:s sohrc c.! ra.?<H1:un1cnto d..:'." !ns csluUia.nti.:s al analizar un caso clinico, y 
t..'ncontraron que- con1paradus cun cstu<lrnntes de currícu~os tra<licinnalcs, )(1s estudiantes de 
ABP rcalizarlHl de n1anc-r·:i s11•.11ificat1va i.:nlaccs de 1·.:L'"ona1111cnt0 rn~·ts tan..li<..1s y nH:nos 

espontáneos, tuv1cron ar!o~n1L'ntos n1ás erróneos y fueron rncnos decisivos en c.-1 diagnóstico. 

<l) Conductas de estudio pron1ovid."1S. Ln rnut..'."ha .. .o;; ocasiones se ha co1nentado que los aJun1nos 
de cuniculos tra<l1cionalcs gem:ralrncntc trah;ijan cnn ohjctivos de aprcnd1EUJC a corto plazo, 
con la finalidad de acredita1· ex;,"uncncs. lognui.do mcluso niveles de co1np1·cnsión deficientes y 
experiencias de apn:nd1/_tjc pncn motivantcs ((;p¡:p~ Ncufcld y Sihlcy, 1989). Los estudios 
n:ali:l'-a.dos sohrc la fi..1n11a t.h: estudio que ticn1..·n los estudianlc-s tanto en ABP corno en los 
cursos tradic1onalcs sugieren que su patrón di.: conduelas r..:almcntc es d1fCrcntc. Los 
cstudim11cs de 1\.BP 1icndcn estudiar para entender n analizar lo que nec..:'."s1tat1 co1np1endcr y 
utilizar en una tarea dctcn11inada; tienen mayor grado de control en su csfucr.1.0 por aprender 
que Jos estudiantes trndicinnalcs, y rnayo1 tendencia por utili:t.ar la hihlioteca y otros recursos 
educativos. En general. esas tcndcnci~i-'i hacia d aprendi.?.aje autodirigit!o parecen ser rnás 
naturales y pron1ovida.s en lns Íllnn;tlos tnás estructurados del ABP. 

e) Ambiente de ap1endi:;-ajc promnvid,""l. l~n la l_ln1vcrsida<l d..: NuL"\."\) i\1éx1cu, se ha reportado 
la calidad del arnbicntc en la..."> escuelas de 1ncdicina para el ABP y los cursos tradicionales 
(Moore-Wcst y O'Donncll, 1985) encontrando que los estudiantes en ABP estuvieron m1:nos 
eslrcsados que los tr..idicionalcs. Moor..:-\Vcst et al. (1989) n:portaron un estudio longitudinal 
después de un periodo de cuatro scn1cst1es en el cual inicialmente el nivel de estrCs entre los 
estudiantes tradicionales y los de ABP fue el mismn, a partir del segundo semestre Tos 
estudiantes tradicionales estuvieron rnfls cstrcsados (ES =- -.32, p<.001 ). y en los siguientes 
dos scmcst1cs, el grupo de /\l3P continuú la misn1a tendencia. pc10 las diferencias 
decrementaron (ES = -.32. p<.05). Además, el reporte de hL~ experiencias de los estudiantes 
en el ABP p1csenta un ambiente con gran significado, flcxihili<lad, clin1a cn1ocional nattrral y 
de interacciones con los cstudi:u1tcs. Sin cn1bargo. en otro estudio encontraron que los 
estudiantes de ABP en 1 Iarvard consideran su experiencia prcclinica mas estresante que 
estudiantes elegidos al a:L.ar de los currículos tradicionales (p<.02). 

Blurnbcrg y Eckfcls ( 1988, cit. por Alhanesc y Mitchcll, 1993) cx~uninaron los niveles de 
satisfacción <le los estudiantes 1elacionados con el ambiente <le aprcndi7..ajc tanto en ABP 
como en cu1sos tradicionales. en el cual los aspectos de nlayor satisfacción identificados por 
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los estudiantes de ABP fueron solución de prohlcmas, aplicahilidad, discusiones en grupo y 
relevancia clínica. Los estudiantes tradicionales u_kntificaron el balance entre la cxcc\cnc1a 
individual y la co1npctencia en el gn1po cn1111) el :trca de niaynr sat1sfacc1ún 

Clarkc, Fclctti y Engcl ( l ~>84) evaluaron la percepción <le lo~ estudiante con rch1..:h)n a ~1ctc 

aspectos del arnbientc de aprendizaje en la l~scuc\a <le f\1cdicina <le la lJn1versi<lad de 
Nc""'castlc. El estudio Se realizó a lo largo de los cinc1..l af1os dcl progran1a, cnn1ntrando 4ut.:: 
los estudiantes inicialmente presentaron resultados 1nuy positivos (una 111cdia de 3. l de -1 

posihlcs), que decrementaron precipitadarnentc con el paso del tien1po. llegando en el 4u1ntu 
aiio a !ns 2.35 (ES = -2.26). Sin ernbargo, las expect<ttlvas de los estt11.ii;.mtcs son 1nayorl.!s t.::n 
las escuelas innovadoras, los cstudümtcs qui.! ton1:u1 cursos en /\1-\1' son n1a.s po~1t1vns hac1;1 
las innovaciones y el estilo de aprcndizaJc p()r dcscubnnlicnto. 

f) Satisfacción. elección y pcnn<.u1cncia <le los cstu<l1<tr1tes en el ABP. l!no de los argu111e11tos 
n"las fuertes. que sustentan el uso del .'\.BP l!S qui.! propon.:1ona cxpcne11c1.i:-; de ap1c!1<..ii?.~1Jc yuc 
los alu111nos <lisfn1tar. mucho n1ás 4uc las largas horas en clast: en los currículos lrad1c1onalcé. 
Los estudios reportados sobre la satisfacción di.! los estud1.intcs despul:s di.! ton1ar 11101..ildu:-. J 
cursos coinplctos con ABP n1uestran altos niveles de sat1sfacc1ón (J)a,1s et al., 1')'12; Pw:tt ':> 

Braunstcin. 19')1; f\1oorc-\\.'cst et al., 1989; llc•llc et al.. J<>88. cit. por Alhanesi: y r-..111chdl. 
\<J<J1; Eiscnstaedt, Barry y Glanz, 1990, y \Vcst y \\'cst. 1987) I:slll'> rcsultatlos srni d1fic1\co.; 
th.: intcrpret<1r por la ausencia del grupo de con1paración. 

En escuelas en que lus cstudiantcs pueden decidir 111~cnhirsc en el curriculo Lk ABP cs 
posihk <lctenninar qué tan real es la atrac¡_:ión y aversión natur;:1l al ABP en b poh lac1ún 
estudiantil. tal es el ca..">o de la universidad de Nuevo México (f\.1oon.:-\Vcst et al. 198<>) y la 
Universidad Estatal <le !\.1ichigan que Ü1Crcnlcntó un progrmna de AI1P en el .segundo pctiot.l•l 
de los dos primeros añ1~s. en donde la elección del ABP por parte de los estudiantes a 
au1ncntado de un 19';/., ( 1973) a un 53°,-;, ( 1984-1 !J85). con un promedio de 29'}-;, (Jont.::s et al 
19R4, cit. por Alhuncsc y T\.-1itchcll. 1993; Bridgham, Snlümon y llaf, 1991), y la Universidad 
de l-larvan.1. 

i\.parcntetnente dcl 15%1 al 50~0 de los estudiantes que pueden scleccion.ir el /\BP Ju h:.iccn 
corno su prin1cra opción. Sin etnbargo, parece ser que aproxin1adaincnte un l 5°/,., no eligen el 
ABP, aún después de hahcr tenido alguna experiencia con l:I. 

El ABP ha sido recibido por los estudiantes favorabkn1ente, aun para aquellos que participan 
en él contra su voluntad, aproximadan1entc 70°/o del 83'/0 de los estudiantes que inicialmente 
no desean tener parte en el AUP caxnbiar{m de part.'ccr al tener contacto con la n1ctodología. 
Aunque puede ocurrir que 4°/o de un 20°/0 de los estud:iantcs no progresen en un ainbiente de 
ABP. 

g) Percepción de los graduados sobre su preparación. En general, no existe evidencia que 
sugiera que los graduados que estudiaron con Al3P se perciban a sí mism.os en desventaja 
relativa con los b'Taduados de escuelas de medicina tradicionales. WoodwarJ y Fcrricr (1983) 
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reportan resultados típicos en los cuales el 89~-ú de los graduados de Mdvlastcr se ven a sí 
mismos como igual o n1cjor preparados que sus compañeros Uc otras escuelas de n1cdicina. 
Los graduados de Mcl\1astcr se perciben n11..:jnr preparados en rcl;_H:.1ón a las hahil1úadcs de 
aprendizaje indepcndicnlc, solLH.:1ón de problc:mas, tCcnicas de autocv3Juación, hahilidadcs 
para la obtención de datos, 1nfi.)nna1:iún en ciencias cowJuc1ualcs y parJ. enfrentarse con 
problentas socialc..~s y en1nc1nnalcs de ll)S pacil.'.ntcs, pen.l en oCa'iÍDnes ~e perciben en 
desventaja en lé-nninos de su pn:parac1ón en las ciencHL'-> húsico:L-> 

Algunos estudios ha.'>ados en n1ucstr.1.s 1ndcpe11dicn1cs de graduados tanto de escuelas con 
ABP corno de escuclo:L'i co1n:cncionalr,:~ tntu:stran yue Jos graduados con ABP han vis10 la 
calidad de.: su preparación 1n,i.<; pos1t1vaincnlc que los cslw..liantcs convencionales en úreas 
humanísticas, ra?ún•uniento l.:línicu y medicina prevcnliva. Los cstudianlcs de planes 
tradicionales tienden a evaluar su preparación rn;is pusí1ivar11enlc en medicina clínica y 
ciencias bion1édicas (Posl y DnJp. J •)•JO. r:ic. en Alhancsc y Mitchcll. 191Jl) 

h) Prin1cra opción en la n:sidenc1.l l Jna evaluac1t)n 1n1pnrtan1c para L"l Cx1tu de un cu1-riculu e~ 
la proporción dr.: su~ gradu.idos que oht1cnt.:11 su prin1era opción en la residencia. Esla 
sckcción rcgulanncntc esta ha.<;ad.1 t.."11 l·l r·t..·gistrn que se ucnc de los prcgr.iduados. cartas de 
los tutores o titulares, rcconu:ndac1oncs y \."ar;•ts cntrc..·v1stas; los es1udios que reportan los 
porcentajes de lo,; gr;.iduados de ABI' que reciben su prin1era opción de residencia rnucstr;:m 
resultados positivos. Ncufeld et al. 1 I ')8l)) indica que el 79~·0 de los graduados de Mcl\·1<L'itcr 
recibe su prin1cra opción para su posición en la residencia. comparada con d 58.9 '!ó de toe.Jos 
los canac.Jicn:-;cs graduadc•s ( l'.:S . ...J~). 

r..:n general, Jos rcsultadl).S en los C1Jalcs lo~; gr·;1du;_idos c.Jn J\BP son seleccionados c11 la 
posición de residencia que t.:ligicnu1 co111n pri1ncra c1pción. son favorables comparados con los 
graduados que provienen de escuelas con currículos tradicionales. 

i) Resultados clínicos dL: graduados y prcgraduados. I.os resultados clínicos de los graduados 
Je escuelas <le 1nec.Jic111J rcaliza<los por los supervisores de residencia son considerados 
frccucntcn1ente un excelente indicador de lo adecuado Uc la instn1cción de prcgrado. En los 
siete estudios realizados al ri.:spccto. los resultados ohtcnidos por los supervisores de Ja 
facultad fueron r-1<"ü; favor.iblcs para los cslll<.ha.ntcs en los currículos de AI3P o sin diferencia"> 
significativas en cmnparación cun los gn1pos tradicionaks. El único resultado negativo no fue 
significativo. 

j) Evaluación de Ja ejecución de los graduados. Existen pocos estudios sobre los efectos de los 
curriculos de ABP en b ejecución de los gr.iduados, sin embargo, es un aspecto de gran 
irnportanci~ ya que como características de la práctica mOOica son indicadores directos de la 
calidad del cuidado dl!I paciente. Aunque por un lado, el estudio de Heal et al. (1988, cit. por 
Albancsc y !'vlitchcll, 1993) n1ostró un resultado positivo parJ. Jos graduados de ABP, también 
se observaba que .si el ABP no proporciona una base de conocimientos totalmente completa 
puede esperarse que tales profesionales tiendan a referir a los pacientes al especialista. Esto 
puede reflejarse en el estudio de- Woodwar y Ferricr (1983) en el cual se observa que cJ costo 
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por paciente de los graduad.os de Me Master en su práctica 1néd1ca es n1ayor y la interpretación 
que pude darse es que tengan dificultad. paia lograr el diagnóstico adcn1a<ln en un t1cn1po 
considcrablt:. son rnuy necesarias las investigaciones al respecto 

k) CaraclcristH:as de la prilct1ca y las dcccioncs para la especialidad. FI ABP frccucnte111cnll: 
es asociado con cu1Ticulos n1éd1cos de atención prin1ana u oncntados a la con1unidad ( ·(HllO 
lo indica Glick ( 19'>1) el ABP nn se lin1ita a las escuelas con énfasi~ a la atención primaria, 
sin cn1bargo, parece que tiene ciertas características que lo hacen cspcc1alr11cnte útil a tale~ 

escuela, en particular, la introducción tcn1prana a las experiencias clintcas y el trahajn en 
pequcrios gn1pos. En general, se puede obsc1var que el cuniculo de ABP tio..·nde a prolluc1r 
una gran proporción de nH'.-<licos que eligen conH1 cspec1al1dad la n1cd.1c1na f .. 1111ilia1· 

1) Sat1.sfacc1<..Hl <le los Uoe:.:ntes cn n.:\;1c1ún cun el :\.BP. La :-.a\1~f.1cc1ón dc d11.:cnti.::-. Cl~ll la 
innovación curricular es esencial para su instrun1cntación y en general los estud.i1)S anali7<utn<> 
muestran tcndcnc1as c.k aceptación y sat1sfa..:c1Ú1\ gcner.~I cu.u1do 1n\ olu1.:r.1n 
vcrdadcranicntc en la metodología. 

En gcneral confi.lnne a las p1cgunt.1s de 1n\·c:-.t1gación planteadas. Alhatwsc y J"v11tchcll, llq..:an 
a las siguientes conclusiones: 
1 ;,Cu;! es el costo del ABP co1nparado con la mstrucc1ó11 convcncinnal basada en clases"' 
Para menos de 40 estudiantes y quiza hast<1 l 00, el CLlsto <..·n térn1Í11os dd ticrnpo que dcben 
cni.plcar los docentes para preparar clases e in1partirlas es igual o rnayor que el tiempo que 
debe emplearse en los pequeños gnipos tutorialcs. El núni.ero de estudiantes en ABP puede 
incren1cntarsc cn cada gn1po o es posible utilizar tutores c1rculantcs, sin cnibargo. las 
investigaciones sobre el tan1a.11.o 0pltrnu de los grupos y otra..<; condiciones necesaria!'> son 
insuficientes y dificultan las rccn111cndaciones. 

En tCn111nos <le costos de cficicncía instruc1..1onal, el contenido euhicrto en AOP en un R2'Vi, 
puede lograrse tan rápid;u11entc como en un curriculo tradicional. Se ha obscrvado que c.:I 
porcentaje de contenido cubierto en los pequeños grupos puede incrernentarsc al 1 00'/(, 
logrando que los tutores adopten estrategias de enseñanza m.is directiva<>; sin embargo. esto 
puede interferir con Jos objetivos del ABP relativos a lograr que los estudiantes Je desarrollen 
habilicbdes para el aprcn<li7.aje autodirigido, aunque al parecer los estudios de currículos <le 
ADP con aproximaciones más dirigidos no parecen decrementar los objetivos de aprendizaje 
autodirigi<lo, tales corno uso de la biblioteca, sugincndo que tal situación pue<le no ser tan 
seria como se cree. 

2. ¿Los estudiantes de ABP desarrollan la hase cognitiva necesaria para facilitar la asimilación 
de nueva infonnación de las ciencias básicas? 
Los autores creen que este es un aspecto funda.mental porque el papel de las ciencias hásicas 
debe ser dar a los estudiantes fundantcntos necesarios para mantenerse actualizados; por otro 
lado, un ni.édico sin una comprensión adecuada de los mecanismos de acción hiomCdicos, 
tcndril habilidades limitadas para atender los datos más relevantes del paciente, identificarlos 
y utilizarlos en la solución de problemas, sobre todo en situaciones poco comunes. 
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La cviJcncia relatada par<i 1..~sta pregunta de investigación es indirecta; se hipotctizó que la 
evidencia debía rcOejarsc en los rcsulta<lns de )as evaluaciones en ciencias básicas, evaluación 
de las habilidades para solw:ionar prohlemas. cvaluacil'in clinica de la ejecución de los 
residentes. y poi- tiltin10 la uti\1/ación dl.'. recursos poi· los n1édicos. 

La evidencia encontró rcsult:hh)s bajos en la.s prui..:bas de ciencias básicas en los cstud1;u1tcs de 
ABP interpretándose._· cun10 una con1prcnsión pl)CO exacta de las ciencias básicas. adcn1ás. de 
incluir n1atcrial irrelevante en sus explicaciones de los c.tsos clínicos que cinplcan en su 
razonamiento. Fl único csluliio que no 1nucstra diferencia es e\ de l la.rv;:u·<l, pero no pu...:de 
proporcionar evi.Jcncia contrana pues los estudiantes de esta universidad tic111.:n caractcristicas 
n1uy especiales que \ns hal.."('ll thf<.."rcntcs del con1ún de los cstu<l1antcs y porque la n1edic1ón 
empicada para los p1·nc._:s,)s c1..lgn1tivos no fue descrita c1 . .in l.!} rnisn10 111vcl tk: detalle 4uc en los 
otros estudios. 

En general, h">s graduados en A.HP parecen tener una bases de conoc1tn1cntos básico~ 1ná.s 
dCbil que la que poseen los cstu.Ji:Ultcs tradicionales, esta i1nprcsión ta1nhién parece apoyarJ¡1 
el hecho de utih?.ar una n1ayor· c¡mtid.ad de servicios o recursos por paciente (que potlria 
indicar d1ficult:id para rcali"?.at un diagnóstico ddccuado ..:n poco t1c1npu) y por ello l.i atención 
a n1cnor nün1cro <l<.." pacientes. 

/\.unque cst0s resultados pu..:tkn sugerir que el ABP desarrolla en los cstudi~u1lcs una base de 
conocin1.1cntos incon1pkta, l0s datos obtenidos en la evaluación clínica no sustentan esta 
conclusión. ) a que las evaluaciones de los supervisores clinicos a los graduados a través de 
ABP tienden a ser tan buena~ o n1cJores que las de los graduado::; de cu1Tkulos tra<l1cionalcs. 

Si en realidad los cstutli;mtcs en ABP tuvieran dificultades para analizar los problc1nas del 
paciente y lograr un diagnl1sticl..,. seria evidente para los supervisores clínicos y dcbcria 
reflejarse en la evaluación que les realizan. Desafortuna<lan1cntc, la evaluación clínica 
rcprcs1..·nta una relación de inforn1ación compleja en la que es dificil ::>cparar la influencia de 
las cualidades personales, <le las habilidades clínicas y de las dcstre7....as para solucionar 
problemas, por lo que estos hallazgos de las evaluaciones clínicas pueden no ser consideradas 
para encontrar un patrón definitivo de resultados que sugieran deficiencias en la ha.se.: de 
conocin1icntos de los estudiantes de ADP~ sin embargo, se necesitan rnús recursos y cstt1dios 
para que pueda ofrecerse una respuesta definitiva. 

3. ¿Que ticn1po <le exposición ;il AOP es n.:qm:rido para lograr una adecuada hase de 
conocin1icntos? 
Los estudios sugieren que 1a cobcrtur.l de contenido en ABP en un 82v/o se logran tan 
rápidamente con10 en los curriculos traUicionaks pero que los resultados del contenido 
cubierto pueden incrcrnt:ntarsc a través de tutores n1ás directivos. 

Las evaluaciones de ejecución en las ciencias básica.e:; (como la parte I del NBME). sugieren 
que la exposición al contenido no es adecuada, a lo cual Neufied et al. (1989) responden que 
los exámenes de opción mtiltiplc no son totalmente adecuados para evaluar los niveles de 
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comprensión que favorece el ABP. Los autores de este n1cta-análisis sug1ere11 4L1e el 
conocin1icnto adquirido a través de ABP aunque puede parecer rn<is l11nitado, es 1·etcr11du pur 
más tiempo. 

En realidad no todos los reportes sci'ialan que la CJccuc1ún en l(1s cx~ü1H:rn.:s Uc ,1pc1ón 111últ1plc 
para las cicnc1<:L'i básicas de los estudiantes en .ot\.HJ> es n1cnnr, pnr h1 que no put.:dc ast.:gurarse 
que esto se dch<i cstrictan1cntc al proccdirnicnto de n1L~d1cion; una explicac1ún n1:1s que 
señalan los autores es que posiblcn1cntc los cstudiantt.:s al dingu su p1op10 pr.1ce ... o de 
aprendizaje, rcal1ncntc.: aprendan n1cnc .. s pl)r lo fflcrHlS de los nhJct1vos ccnt1ales con~1dcradns 
por la facultad. por crnplear rnás tiempo ·de cstu(ho L'Tl a!'.pectos que aunque son t"Hih:s, 110 sun 
cons1dcraJos centrales. 1._) qtu.: desarroll;:m conceptos errónc(is h.1s;..ida::. cr1 p1cconccpc1011cs no 

~1dccuadas que Ja rctro<dir11cntac1ón lirnit;..ida no logró sL·fwlar l'.n c.'.tc punto no co..; po...,1blc 
determinar una sola explicación tl un3 con1binac1ón de ellas 

4. ¿_Los estudiantes Lkl .'\.HP dependen exccsi\"arncntl.'." del an1h1c11tc d<.: l.is [H . .:quc!hlS !_'.rup••-" 
tutoriales'.' 
f_,)s cun·iL·ul1).., e''º' enc1on.lic.-., C1i..:ndcn a C<lllCt..:hll (.:1 .tprendL/.d.J<..: c,11110 p.utc dL· un c::-.!ucrLo 
individual. con lo que puede argun1c11tarsi.; que esta cnrnpctit1vid<uJ que se ~~crH .. ·ra en los 
estudiantes no CüilStruyc o fiHncnta LC:> hahlltdadcs que requiere un csluduntc para trahaJaT 
coni.o parte de llll equipo. rnicntras que al lrab~tja.r en grupos pcqucilns en L"l ABP sc 
pron1ucvcn estas hahilidadc..., que pueden rcqtu:nr para traha1ar en el ITllHldn rcal. en los 
equipos dt:dicados al cuidado de la salud. 

En respuesta a cst;1 prcgunla de investigación. la c,·1dcncia .<.ug1L'f"L" qll'_. cierta dcpcndent-ia del 
gn1po favorcc1d<i por d ABP tiene característic<L"> positivas. 

5. ¿El cuerpo dnccntc de las instituciones esta en desacuerdo con el ABP porquc requiere de 
un tic1npo de concentración obligatorio? 
Los datos reportados por los docentes rnucstran que no exi.:;te 1nsatisfacc1ón rcl.1cionada con el 
ABP, sicn1prc y cuando se hrinrlc la oportunid<u.1 de fungir corno tutores La p1cvalcnc1a de 
profesores que desean rcpc:tir su experiencia corno tutores es <!Ita. ;\demás, la 1nstrun1entac1ón 
y los c;.m1bios recientes de varias instituciones en sus currkulos hacia el ABP. no serian 
posible si cxistit:rn una r.:sistcncia significativa de p<lrte del su cucr-po docente .. 

En general Albancsc y Mitchcll (1993) comentan qt1c el A.BP ha producido algunos resultados 
n1uy positivos en Ja.<; escuelas que han estudiado sus efectos. pero que debe tenerse precaución 
al instrumentarse totahnente o de n1ancra radical.. Después de una revisión completa de lo que 
el ABP pude logr..ir, es necesario conocer. investigar más sohrc el halancc óptimo de la 
instrucción dirigida por el profesor y la dirigida por los alurnnos. cuáles son los procesos 
cognitivos desarrollados por el ABP, y quC formas de instn.11ncntarlo son rnenos costosas para 
instituciones 671.mdcs. 

Con10 ya se mencionó, a pesar Uc que los estudios de Albanesc y J\r1itchcll ( l 993) y de Vcrnon 
y Blake (1993) fueron independientes, cuhrcn casi la misma literatura, definen el ABP de 
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manera similar y conccptualn1cntc fueron n1uy parecidos en su aproximación para n1uchas 
áreas investigadas. 

La revisión de /\lbanese-M1tchc!J difiere rnctndológ1can1cntc de la dc Vcn1on y Blakc en 
varios aspectos: 1) incluye algunos estudios que nn pn.~scntan con1parac1oncs y evaluaciones 
(entre ABP y n1Ctodos tradicionales); 2) utili7,a co1no unidades de ;u1atisis la!-i ··1nstituc1oncs''. 
o investigaciones en vez de n1ucstra.s independientes; 3) no incluyó los resultados de cursos 
pequeños de ABP en su análisis principal; 4) no utili.t:a estadísticos par•1 rcsu111ir o pruebas 
estadísticas para con1plctncntar la inspección visual y el análisis de h:ls datos graficados. 

A pesar de las diferencias. los dos resultados son n1uy s1n11larcs en las conclusiones cuando se 
utili? .. a.ron las con1paracioncs en an1hos. Por cjc111plo, cnn n.:spccto a la.s evaluación del 
prograina por los estudiantes o satisf.lccü'ln. y ciccucii:in clínica. se oh<>crvaron tendencias 
ligeras pero no significativa que favorecen al ABP~ 

En cuanto al logro acadL!nlico con relación a los conocinlicntos. las d1 fcrcnc1as fueron 
significativas y a1~1has revisiones favorecieron los 111Ctodos de c<lucac1ón traUicional. 

F1nalrncnte. l;:1s doc; revisi0ncs concuerdan con que los datos disponibles favorecen ::il /\BP en 
<los áreas <le resultados, para las cuales .son d1sponihlcs pocos datos: evaluaciones del 
prograrna por los estudiantes (o satisfacción <le la facultad) y algunos aspectos de proceso 
académico (conductas de estudio). En restnncn. a pesar de ser n1ctodológican1cntc diferentes 
las dos revisiones S(_1n casi idCnticas en sus nn1clusinncs gencrah:s logradas de rn<uicra 
independiente. 

El análisis sugiere algunos hcnefic1os c<lw.:ac1on.1lcs 1...h: ,-\..UP en cor,,paraciün con 
aproximaciones n1ás tradícionah:s, pero real./.<\ la ncC'cs1tl<..1tl de estudios nictodc.">lógican1ent::: 
rigurosos que puedan v<..1\orar sus cf<..-ctos. 

Berkson (1993) por su p::rrk, señala en la revisión que realil'a sohre el A.BP 4uc la educación 
médica tradicional (dos años de ciencias básicas cnsei\adas a través de disciplinas. seguidas 
por dos años de pr.:ictica clínica) ha sido en gran n1cdida percibida inadccuadan1entc como 
dcshumanizantc, dcsn1otivante, ineficiente y a veces ineficaz. Señala la.tnbién que esta visión 
de la educación tr<idicional, propició el surgimient(1 del AHP, cuyos fundadores promueven 
argumentando que la educación médica debe ser disfrutada. que los estudiantes aprenden 
mejor cuando se involucra la actividad y el interés en la tarea de aprendizaje. que los 
conceptos en las ciencias b<isicas deben se mejor entendidos. recordados y aplicados 
posteriormente si se aprende en un formato clínicruncntc relevante, y que las habilidades para 
la solución de problemas y el aprendiz.a.je autodirigido pueden y deben ser desarrolladas en 
los íuturos médicos, siendo favorecidas todas estas situaciones por et ABP. 

Berkson examina estas creencias sobre el ABP apoyando sus hallazgos en la literatura 
publicada hasta 1992. Rc¡x)íta que es dificil encontrar diferencias entre los estudiantes de un 
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cuniculo de ABP y los de cursos tradic1onalcs, que el ABP parece ser estresante lanlo para 
estudiantes con10 para académicos y que el curriculo puede ser rnlly costoso 

Por otro lado punru.l11z;:1 que vanos estudios. han co1npan1do Jos logros acadL:n11cos <le.:" /ns 
cstudianrcs trad1cionalcs y ABP, utifi.,,.;:mdn 1ncd1das cstandar de adquis1c1ón de conoc1rnicn1os 
(preguntas de cierto-falso, de opción 11túltiplc, ensayos n1od1ficados, ex{uncncs de 
certificación y licencia, t.:ntr·c otros), y qllc en realidad no h:J'l sido capaces de demostrar L1na 
ventaja imponanlc de ningún curriculo sohrc..· el otru. 

Esta autora señala que no existe evidencia dirccla sobre las vcnta1as del ABP, por lo que sus 
promotores ha11 sustcnt.tdd indircclan1cnl.: su supcnor11Jad a tr.ivCs de tres bases rcóncas que 
analiz..a. 

La teoría sugiere qut: adop!ar una aprox1111ach'ln c:ogníti\'a profund.1 para el csllHl1n, t"rnplcar 
problema.e.; concrdns .:inti:s dL" c.,plurar- princ1pius relevantes y aprender en el contcxlo que niás 
se aproxime a la situación futura en que se arilic~11:'1 el C<ln<K1n11cn111, f;1vnrc<.::t..'rl la 
cornprcnsiún y /J ;1p!i....:.tc1.Jn <.::\ e.rnual ex11osa. 

Su argun1ento se d1ngt: hacia la pcrccpc1ón de.: qt11 .. · un .:.-urriculo especifico no garant1.1:a la 
utilización de una ;1rnoxirnación c~pcdfica ck aprcnd1za1c. ya que lu rnayon.1 de los 
estudiantes ::>on tlcx1bles en l:.i elección <le sus cstratr..!g1as para aprender, y así COlllo los 
métodos tradicionales pueden garanti7ar la cornpresión en los estudiantes. el .-'\.BP puede 
provocar un <1prcndi..i:aje repetitivo, por lo quc las tareas que requieren con1prcnsión para una 
conclus1ón exitosas, pueden oc unir en currículos tanto trad1cionafcs como en el ABP 

Por n[ro l.id;."l, para l.i aulora, nH:recen un C'"un1enla1;0 dos aspectos relacionados con los 
argurncntos que promueven t..•l ABP en las ciencias básicas en el contexto de problcn1as 
clínicos puede f"ac1lilar b recuperación y aplicación de conceptos de ciencias básicas durante 
las experiencia..-; clirucas de Jos estudiantes, parl..~cicndo razonable asun1ir que el conocimiento 
aprendido en un contexto sírnil;ir al cual va a ser aplicado hará mas relevante Sll estructura y 
por lo tanto mas lltil. 

El primero que nadie l1a demostrado yuc un gn1po pcqucflo trabajando en un espacio cerrado 
con una sin1ulación en papel de una pritctica clínica, sea más adecuada que una sesión 
didáctica cuidadosamente preparada para un grupo nun1croso. Por otro lado. los problemas 
médicos reales necesitan habilidades de discriminación bien desarrolladas. lo misrno que de 
estructuras cognitivas flexibles. y la exposición temprana a problemas complejos puede Jlcgar 
a inhibir más que promover su desarrollo. Por lo q:.ie pueden ser necesarias para niveles 
iniciales de los estudiantes aproximaciones m:..S estructuradas. antes de tener acccsn a 
simulaciones de alta fidelid<J.d_ 

Bcrkson ( 1993), scr1ala que aunque cocx1slcn ventajas y desventajas, es dificil predecir 
resultados a trav~s de la teoría., que sin una descripción de Ja fonna. tipo y secuencia de los 
problemas que dctcnninan el aprendizaje en los dominios de complejidad superiores en 
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mcdicin~ la superioridad pedagógica del ABP sobre los métodos tradicionales no puede 
asumirse. 

En relación a la motivación para aprender ciencias médicas, sei\ala que si bien es importante y 
fundamental para el aprendizaje porque dirige la atención del estudiante, estimula un 
procesamiento y comprensión profundos, n1antiene la persistencia en el estudio e incrementa 
la tolerancia a la frustración, existen varios factores que Ja pronlUevcn y mantienen 
incluyendo la relevancia del material presentado, Ja experiencia previa de Cx.ito en el 
aprendizaje, los objetivos de aprendizaje personales y el dimunismo de la presentación; por lo 
que el ABP no es ünico en la capacidad de estimular ta curiosidad de los estudiantes o crear 
ambientes de aprendiz.aje satisfactorios en Jos que se desarrolle la motivación intrínseca. 

El ABP no es irunune a los factores que inhiben el interés de los estudiantes, al igual que otros 
métodos instn.iccionales puede sucumbir con la rnonotonia por sobrecarga de trabajo o 
contratiempos; en sí, existen estudiantes que se siente inseguros en dirigir por sí mismos sus 
experiencias de aprendizaje y esto puede provocar Crustración o una cjt:cución inadecuada 
traduciéndose en la pCrd1dd del interés. Por otro lado, la dinánlica del grupo potencialmente 
puede estimular o interferir en la experiencia de: aprendizaje, ya que los estudiantes 
introvertidos pw .... -den sentirse satisfechos en su experiencia del aprcndi7..ajc autodirig1do. pero 
amenazados por Ja discusión obligatoria con el grupo. 

Ahora bien, en relación con la promoción de las habilidades de aprendizaje independiente a 
través del AllP, argwncnta que la práctica deJ aprendizaje autodirigido en Jos estudiantes 
después de graduarse, posiblemente dependa más de la disponibilidad de recursos, 
expectativas de los compa.i1cros, función de Jos modelos, perfil de la práctica del médico y 
tiempo del que disponen, que de habilidades previamente acf..¡uiridas o refinadas en el ABP o 
el curriculo tradicional. 

En cuanto a la satisfacción, menciona los reportes anecdóticos (empíric-os), a través de los 
cuales se puede observar que muchos estudiantes disfrutan de la experiencia de participar en 
el ABP~ de las s1mu1acioncs y Ja participación en los pcquei\os grupos, pero al mismo tiempo 
entran en conflicto cuando aparece In ambigüedad al enfrentar junto con Jos objetivos del 
ABP, Ja necesidad de pn...-pararsc para la acreditación de evaluaciones objetivas o 
estandarizadas como los exámenes de licencia. Concluye diciendo que los estudiantes en el 
curriculo de ABP sufren menos estrés y tiene más actitudes positivas hacia sus experiencias 
de aprendizaje. 

Coníorme al análisis del costo, cncuentrJ que el tiempo empicado en ambas aproximaciones 
es cq_uivalente, pero instrumentar el ABP requiere mayor proporción de tiempo en horas de 
contacto con los estudiantes que en Jos cursos tradicionales. En tiempo de estudio en el ABP 
en la Universidad de Nuevo México es de 20 estudiantes contra 53 en el tradicional. 

De primera impresión y en ténninos pedagógicos el costo-efectividad los resultados parecen 
favorecer al ABP. Sin embargo parece existir una desventaja importante en el costo de 
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recursos: el espacio fisico y los n: ... -cursos h1bliotccarios requeridos para apoyar la efectividad 
de los pequeños grupos y el aprendi7.ajc independiente de un gran número de estudiantes. 

A las conclusiones generales que lkga Berkson (op. cit) son qut!: el ABP realmente no llega 
hacer distinciones entre los estudiantes tradicionales y los que aprenden a tr·aves de esta 
aproximación. que la experiencia puede ser estresante tanto para los profesores como para los 
estudiantes y que la instrumentación de la mctodologia puede resultar poco realista en 
ténninos de costo, apoyándolo en los :?5 años de experiencia con este proceso educacional que 
en su opinión no ha producido d1 fcrcnc1as y n1édicos más; con1petentes. 

Resalta la in1portancia de la creatividad en los profesores. por lo que aproximarse al desarrollo 
del curriculo como una dicotómica, entre la elección del ABP o el aprcndi:1..ajc tradicional 
(clásico), unponc limites innecesanos_ Considera que la educación es nlcjor cuando es 
interactiva. pero que la rnanera de pron1ovcr la interacción va a depender de la aptitud de los 
estudiantes, el talento de los profesores, el contenidos a aprender y la disponibilidad de los 

La rc ... ·1s1ón de Bcrkson parece ser rnás teórica y centrarse en resultados que ~~on caractcristicas 
supuestas dd ABP por lo que incluye algunos estudios que no fueron considerados en los 
meta-analisis. 

Existieron aparcntctnente dos di fcrcncias en los criterios empicados para incluir los estudios 
en las revisiones. El meta-análisis de Vernon y Blakc (op. cit) incluye todos los estudios que 
proporcionaban datos de ABP comparativos y evaluaciones incluyendo tanto investigaciones 
no publicadas y estudios de "control pl"opio'" en el cual los mismos estudiantes conl.paraban 
cursos de ABP y tradicionales. Ninguno de este tipo fueron citados por Berkson (op. cit). 

Indiscutiblemente es necesario realizar tnayor investigación con rigor metodológico para 
contestar las dificilcs situaciones que surgen en tomo al ABP y explicar el éxito de la 
metodología. estos estudios nos permiten darnos cuenta que finalmente debe tenerse presente 
que el ABP y Jos currículos tradicionales sólo son herramientas. Su efectividad. dependcr.i de 
la visión, habilidades y compromiso que tengan de la educación y el proceso de aprendizaje 
quienes los utilicen. 

Y para terminar, puede decirse que en gran medida tarnbiCn el éxito del ABP llega a ser 
indiscutible porque a partir de su surgimiento diversas escuelas tradicionales de medicina 
revisan y cuestionan los elementos que conforman su currículo. Su existencia ha sensibilizado 
a los responsables de la educación sobre los principios del aprendiz.aje y ha estimulado al 
dialogo en la comunidad de educación médica. pru-a revitalizar los curriculos de pregrado y 
estimular investigaciones educativas posteriores. 

De cualquier fonn~ los resultados de los resultados que favorecen demasiado al ABP deben 
tomarse con reserva debido a la diversidad de criterios y formas de instrumentar el ABP no 
hay resultados conclusivos acerca de sus beneficios. 
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3.5. LA EVALUACIÓl\I E.IV EL APREIVDIZAJE BASADO EN PROBLEAfAS. 

Antes de finalizar este capitulo, comcncarC de n1ancra general algunos aspectos i:.k la 
evaluación que n1erccc11 considt:ración dentro del ABP, Lle acuerdo a sus objetivos: ademas, es 
un aspecto nu1y in1portante del proceso en cualquier método de cnscfl.anza-aprendizaje, y en 
torno al cual en giran muchas investigo.cioncs y surgen problcn1<iticas que pa.rticularn1cntt: en 
esta rnctodologia dificultan su comparación con otros n1éto<los. 

Sin duda alguna, a pcsar de ser una act1vit.lad cornplcja, constituye una tart:a necesaria y 
fundarncntal para d prnccso Lle cnseñanza-;:iprcndizaje (Diaz-Barriga y l lern;i.ndcz, l CJlO). 
Esta cornplejidad se hace 1n;iyor al abordar los n1ültipks aspectos relacion~1dos con i:..·lla, 
<li:ntro dt!l piucL·::;c, cducat1vo ClH110 SL)n !o:; tipos di: cvaluaciün, :,,us funi:.·1011..:s. los 
proccdi1ni..:ntos, tt.:cn1.::.1s e 1nstn1n1entos cn1pleados, etc 

La c.:valuacil•n sc pucde considcr3r una activid.1d ,1 proceso n1cdiantc el cual. en función de 
dch:nn1nadns criterios. SL" ohtit:rl<..' 1nf<•nnación pertinente ;;1ccrca de un fcnónlL'l\l1, s11uaciün, 
objeto u pcrsuna. se •.:n1itc un juicio 5,1h1-c L:! t.>bjL·to dt: qui: se tratc, y )",L~ addptan u11.1 .scric dc 
decisionc:~ n.·lat1va:,, ;.,J n11sn10 (:'\1ira.s y Suk. 1983). Estn sup(HlC h:lL'LT rcf .. :n:ncia al phjct.::i 
c-v:..du:.!do y a J1_1s cntcnos <!llL' se utili;.>;"1. L-.n el caso) de la cvaluaci._ln •:-ducativa. el ohjcto 
puede SL'r cl s1:;tL·n1.1 e11 conJuntl) o cuillquicra ,ie sus con1p1_)nt:ntcs, :::' los cntcrios que se 
a1..h.1pt.1n con10 IL·l"t.:rcnt,.:. Jos objct1\. os, que di:..·l1n1itan los ln~ros que se deben alcan¿ar. 

a) La rct1u:..iln-1cntac:ún: .:\. pr,J(i..·surcs (pn1p,..,1c1011.i111..1uks 111fon11aci1'H1 :-.obu.: la eficacia de la 
cnscfi:!l\/.a) .• 1lunn1t•s {rn~..,strá!1LÍL)lcs sus dcficicnc1¡_¡s en el rrüccso cn~;eilanza-aprcndi/ajt.: 
con \:i fin.d1d.1d de supL'!"-Hia.:.). p11.1:,_~r.J.Jl\;_i <1c~1dé1111co y a [.1 institución cduc~ll1v¡1. 

b) !'.1u1ivacio11 p:tra t.:! co>ltH.lHl {pues sirve conH.J c-stínn1lo para aprender) 

e) C"alilicaciún n Ct!rtificación dd ~tprcndizaje (deht.: acreditar la cornpt..·tcncia de.! quienes 
alcanccn lo:> ohjc~i .... ·os propuestos y con ello p:1sL·n al siguiente cicll) fo1·111ati\·n y ~1utc•ri"/ar 

al proft!sional para c1crccr. garanti.1:ando a ];_¡ soci1.·dad que quien qucdJ autorizado, po::-.cc la 
!(.)n11.ic1ü11 alkt.:uat.!a para i:..·llo). 

Para que la c\.·.tluaciún en cl .Al3P rcsultc aprc)piada es necesario con~idcrar los fun<lan1cntos 
de la n1etod.ología y bs caractcrist1ca.s específicas de cómo se está desarrollando en la 
institución. 

Por lo general, los pro!!nunas 1..k ABP tienen dos tipos de objetivos. Por un lado se encuentran 
los objctiv0s rebcionac.ios con el proceso. en los que se incluyen habilidades con1unicativas, 
habilidades pa1·~1 trabajo en grupo, para la solución de problemas y habilidades de aprcn<liznjc 
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independiente. Y por el otro. aquellos relacionados con los contenidos como son la 
adquisición aplicación e integración de nuevos conocimientos. 

La Fucultad de !\.1cdicina de la Umversida<l de Limburg. !'v1aastrichl (Stmuncr-i.:uurse: 
"lntroducing Problcm-Bascd Lcarning", 1995) considera para su sistema <le evaluación de los 
estudiantes los sih,TUicntcs principios: 

- Congruencia entre evaluación y n1étodos de cnsen.anza. 
- Evaluación inclusiva. (De todos los clcrncntos que intervengan en el proceso). 
- Evaluación continua. (Antes, durante y al finalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje). 
- Evaluación forn1ativa y sumativa. 
- Diferenciación entre el papel del profesor y el <ld evaluador. 

Confiabilidad y validez <le los instrnmcntos de evaluación. 

En el ABP se concede especial in1portancia a la evaluación forrnativa, es decir. aquella cuya 
finalidad es dctcnninar el nivel preciso de dominio de un ;1prc-ndizajc, que en general no lon1a 
decisiones administrnlivas pcn1 sí educativas, y que pcnnitc detectar potencialidades y 
dificulta.Jc-s para apri.:ndcr. de fonna tal qu1: pucJ:m aLJoptarsc rncdidas correctivas, ofreciendo 
a los alunlllos información individualizada sobre su aprendizaje y proporcionándole 
prescripciones <l1: estudio. de acuerdo con l;L<> dcficii.:ncias detectadas (Lobo, ..-'\.lvarcz y 
Galpcrin. 1986). Esto, sin de.scuidar la cvaluac-ión su111ativa cuy.l tinalid;1Ll cst[1 or:icnta<la a la 
valoración del productn en si y b. justit1cac-ión de las dccisionL·s sobre la acreditación de un 
curso o la obtención de un titulo (Guilbcr1. 1 '>')2). 

Las opciones sobre los instrurncntos que pueden resultar 1n:·1s Utilcs o adecuados en 
dclernlin;ida !i1tuaciún o i11:-.11tuciún. vari;i según el conk:-..to en que se desarrolla el AflP. 
contexto que induyt.: .:l plan de estudios, bs c;u-actc1 ístic.ts dd grupo o puhlaciún de 
estudiantes en que se lleva a cah11. y las m.:cesidadcs l!c Ja institul.·il1n . .:ntre otr.1.s. 

Para Barro,vs y Tan1blyn ( 1 'JSO). las conduct.1s o cnn1pt.:tencías <JLlC se dehen evaluar en 
cualquier cur.<.o de rnedicin:i que crnpkc el 1\ nP '>nn· 

* //alnlidades de Ra=orUUl/lf..'11(0 c-linico 
Percepción e interpretación Lle datos. fonnulación del prnh!t.:ma, bent:ración de hipótesis, 
estrategia inquisitiva (que aharca el tipo y la secuencia de las acciones que el cstiidiantc lleva 
a cabo con la fínali<la¡f de clirninar. \Trificar o jerarquizar l:L<i hipótesis). decisión diagnóstica 
y terapéutica. ticn1po, costo, rnancjo sccuencial.(quc s..: rl.!fiere a la habilida<l del cstudio:mte 
para proporcionar un cuid:ido continuo al paciente, reevaluar el prohlc111:1, ser sensible ;i tas 
complicaciones o cambios de dirección que puede sc~tiir el problcn1a y proporcionar al 
paciente una atención tnédica y cduc;:ic1onal adccuoda. con atención a sus necesidades 
psicosocialcs). y adquisición de la infom1aciUn. 

• llahiliclo.dcs Clínicas (T(;cr11cas) 

Incluyen las habi1id3dc~ de 1.::jccuci6n psicomotora requeridas por Jos cstudümtes en 
situaciones clínicas. 
- Habilidades de entrevista y cxani.cn fisico. 
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Habilidades en Ja ejecución de Jos procedimientos diagn.._~-.::s y tcrapéuticos. 
Habilidades de prescripción y peticiones escritas (.cu.e puc.."Clc considerarse como 
componente de las habilidades de comunicación}. 

- Habilidades interpersonales (que se refiere a la habilidar:: :±el estudiante para establecer 
cmpatía y comunicación con el paciente, los padres ~ ~ fa.núliarcs del paciente 
involucrados en la situación. Se incluye la habilidad p$'l. .::nformar al paciente sobre su 
problema, su papel en el manejo del mismo y el tipo de t~ o programa dr.! manejo que 
se utilizar~ lo misn"lo que su habilidad para desarrollar ~.21Ciones de trabajo con otros 
profesionales de la salud que puedan ser requeridos). 
Habilidades de comunicación (que cvalU.a b habiliJ.aC !ef estudiante para presentar 
información, incluyendo historias de casos, hal l;vgos de rr.u=s:Jgac1ón o los propios puntos 
de vista, ya sea en fonna oral o escrita). 

•J/abilidadcs .Je ¡._··srud10 Jndependicnrc 
- Autoevaluaciún lSt.: n:ficrc a la habilidad del c..·studur:i:..! para utilizar sus propias 

experiencias Ct)n pncicntcs p:.ira c'"·alu~ sus f,1rt ... ilc~~.i;; .' :~bilid.hlc..·s t.:n el proci.:~o c..le 
razonarnicnto clínico, cntn:vista, exploración, habilidadc:- t:L..""f"P't.."TSOnalcs y conocin1icnto 
que posee en relación con d problema). 
Disciio del plan t.k cstm.lio inc..livi<lual (que evalúa b hah1h~ .J..:l c:-.tu<liantc de conjuntar 
sus objeti'\ os pi.:rsonalcs, los de la cscucla y el curso, con as :x~csidac..ks particulares que 
surjan en el trabajo con el probk:rna, con Ja finah.::..!:I.:' tk ordenarlos y centrarse 
apropiadanH:ntc en lo n13...<> relevante para el plan de csrudi.=-. 
Utilización <le n.:cursos (qul! se rcficrc a la habilidad del ~!.arue para utiliz..·ir efectiva y 
eficicntcn1cntc las referencias y textos, hihliotcca, b1"-"-"" .:e &tos y equipo audiovisual. 
Generalmente rc..:quicre L1 h~1hilic.J:-id p.tra cnn1unicar las P'·'-'2.S n .... -.....:l'.sid.1dcs cducaciunalc.s 
a los co1npañcros. \ltros 111i(.:rnbro.> de.· la f.:tcultad na los C"-~.ersl 

- Nueva inf0n11aeiún (su nn d de profundidaJ )-' cxact1tud) 

•Actitud del J;:srudianre 
Es irnportantc evaluarla, aunque se trate de u11 área <litl.::1._ =rJ la que la rnayoría de Ju.s 
instrun1cntos de evaluación son lintit~ldos, como es el ca.so d.:- 1:s inventarios de pcr5onali<lad 
y las obscrvaciont.:s estructur~1das que realizan los profe.~>=; u otros profesionales que 
trabajen con los estu<liantcs. Es necesario evaluar las actltu..:i....::s d~ los estudiantes sobre las 
personas y sus ncccsida<li.:s, sensibilidad, la rcspons<1bili<bd J~ '.os mCdicos y la motivación 
que tcng;:u1 hacia su profesión, ya que todo csto afccl:L-.l l.!. .=a.11dad del cuidado que los 
estudiantes dar.in cun10 médicos a sus pacientes. Sin c1-:-i~Eº· se cncucntr~ n1uchas 
dificultades involucradas en la evaluación lk cs!c importante !:_~O. 

3.5.J. I11str11n1cntos d" E.~t.-·aluació11 

En el A.DP cxislcn vari0s insrnm1entos que han s1Llo u!ili::-s.:c-;. p.:ua realizar evaluaciones. 
pues es in1portantc consic..lcrar con respecto al <loniinio. que :-=?..!quier profesión comprcnc..lc 
varias disciplinas o <irc:L<> de ejecución que deben dcsarroll~ por lo que seria inadecuado 
pensar que un sólo m~todo de evaluación puede valorar adt..--cu~entc todas las áreas. 
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Evaluación de los resultados del aprendi=a.Je 
Relacionado con algunos aspectos de Ja evaluación de los resultados del aprendizaje, es decir, 
la fom1a en que aun1cnta la hase tle conocimientos de Jos estudiantes; cabe mencionar que de 
ninguna n1ancra estas evaluac1oncs son si111plcs, ya que estos resullados rniden indircctai11cntc 
la calidad del proceso dt! aprcndizaJc. 

Sicn1prc se debe tener en c111.:nta quc cualqrner 111stnuncnto de evaluación y sobre to<lu 
aquellos para evaluar los ro..:sullaJos di.:! apn.::m.li.J"ajc, 1111.:idirá <lircctarnente en el 
con1portarnicnto de los estudiantes y en c-1 plan de estudi .... ls. Asi, un hucn plan lle estudios 
puede v1.:1·sc afectadl) si las evaluaciones s<..: hacen sin lener coherencia con los objetivos. 

Existen diversos in~tn11111.:nhl'> para 1nedtr los n.:sult.1dl1s del ;1prendiz.1JC. Por c-jcn1plo, los 
CXfi.JllCllCS de l..'pc1ón 111últipic, O C"\;.Ílnencs <le progreso que han ~ido adoptados por algunas 
cscucbs con planes de estudio de :\.HP conio l\1c!\-1as1l·1·. la Escuela de !\.1..:dicina de la 
LTniversidad dL· :'\1ich1gan l' 1.1 Uni,·er..,idad d..: L1n1hur,:.~ L"Il ~1.1;.i:,1nLht (1 !....1Janda), exillneues 
orales y ensayos cscrÍlllS entre l1tros. 

A l"l)lltinuación n1c:ncinn:trL·tnos al!:,'llllO'> de Ju~ instnunentos (jllL: han sidl1 ernple;idos con10 
parte d..: l.1 n1ct...-:idl'h1!_;Ía de e\a!uaciú11 lit.'l .·\BP, sol..,n.'.' tlH.h• :iquclios relacion;idos con la 
cvaluac1ún del proceso y que han :-.ido dcs.1nnll.1do-.; e~pL'CÍfic;~111L·11tc dentru de ella: 

1.:.-\'a/11acicJn i/,_• la J•)t·c1Jt·uj11 Tutr>riul 

La evaluac1ú11 de la ejccuciú11 del csludiantc d11ra11tc bs "L'SÍ• . .-,nL·~; !utnriaks puede resultar lllllY 
subjetiva. sin etnbargo 1.·s necesario rcali..i:..wl;.i 1.k acuerdo a los ohjetivus del p1ogr;:u11a. entre 
lo.s que .se cncttt.:n1ran, hacer hipótesis rclcv.mtes. 1dL·ntilicar ohjc-ti'\os de aprendizaje 
apn1piadns, d1ng11· L·! p1·opil' aprer1d1~·.1.1~ u11\i?~u1dn rccurs(1s ¡Hkcuad1):->, prupo1·cion;:ir 
evidencia de ll1 4u.: ap1enllc y nlLlStrar <:1ctittH.lc~ de rcspon~;;1h1Jid;Hf y Cll1Ilpafí.eris1110 ante el 
grupo li lay, JIJ 1 >5). 

Los estudiantes deben n1ostr.u el llenlpu y e!>ft1t.:1·zu que 1nvicr\L."11 la pn:paración <le bs 
sesiones tutorialcs. lo n1ismo que su hahilidad par~~ actuar de tal n1ancra que el 
funcionan1icnto del grupo s1.:a aUecuado. 

La rcsponsabilidaú de cvahwr J.t cjccuciún de Jos estudiantes dur;mtc las sesiones tutorialcs es 
del tutor •• 1unquc los eon1p~u-1en1s pueden y debt:n CPn:rihuir. Sin ctnbargo. las evaluaciones 
que hacen 1~.,s con1pailcros ticnUcn a ~c-r t.:lcvadas invariahlt.:n1cnk. 

Juzgar el grado en que los cs!udiantL·s donlinan o aUquicn.:11 las lwhilidadcs mcncion<1das 
resulta rnuy con1pl!cado, y el hecho de que el estudiante fonnc panc de un grupo dificulta aún 
ni.as esta actividad. Para lograrlo es necesario rcali7.ar prcgunta.s directas que permitan 
con1prohar la hast.: de conncim1cntns adquiridos, su con1prcnsión e interpretación. teniendo en 
cuenta los con1cntarios que )mee durante la sesión y su habilidad para <lcten11inar la relevancia 
y extensión de infonnación proporciom1<la al gn1po. A<lcrná .. -c;. hay que considerar que existen 
h:ibilidaUes que los cstudi<mtes pueden <les.arrollar, para tlisin1ular la falta <le comprensión <le 
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algunos aspectos y/o el escaso csfuer/.o realizado, co1no lo es estar de acuerdo con los 
con1entarios de otros rnicn1hros del grupo o generalizar sin aportar aspectos nuevos y 
relevantes . 

Por lo tanto, pucUc 1..h:cirsc que la habilidad de hi1ccr infcn...·ncias a partir de las ptcguntas y 
comentarios 1..h: lo:,; cstudiant1..:s durante la.....; sesiones tutunalcs, requiere por partt: del tutor, 
adcrni.s de cxpcncncia, conoc1micnlu del tcn1a (Scl11nidt, et al., J lJlJJ) 

Enlrc las ;.'lrcas que gcnL:rahnentc se evalúan durante las sc~iones tutoria\es se encuentran las 
habtlidadcs para el tUncillll<unicnto dd grupo. hahiltdadcs de aprcndi?.ajc i111..kpcnd1cntc, 
adquisición, 111ane_jn e integración de cnnocln11cn1os y pc11san11cnto crittco 

Se anexa un instru1ncnto de cvaluai.:ión de las sesiones tutonalcs des;_UTollado por un grupo 
multi<lisciplinario en la Facultad de M~~dicina de la lJNAM y validado por Valle et al. (en 
prensa)( Anexo 2) 

EJercic1v d~i Tnplt! .';u/ro 
El Ejercicio del Tnplc Salto es un cxa1ncn oral cstruc.:tur;_ido en !res partes; se desarrolló en la 
Universidad de Mcf\.1astcr y es usado tanto para l;.1 cvaluaeión ~ur11at1v.1 con1n fonnat1va. Su 
objetivo es evaluar la hab11idac.l del estudiante para gcncra.r hipntesi~ en una situación clínica 
detcrn1inada, huscar 1nfonnación y fundaincntar datos rclcva.11tes, desarrollar planes 
dia!:,>nÓsticos o <le rnancjo (tratmnicnto) y evaluar la propia cjecuc1ó11 en t:1 ejc:rcic1n. 

El CJcrcicto del Tnplc Salto si111ula u:1a situación real, th1 propnrciu11a los d.1ti._1s de rnancra 
exhaustiva, tal cnrno sucede cu la práL·t1ca profesional de los 1néd1cos. En el paso uno, el 
cstudiantl: dcberil fonnular hipótesis ba.-;ad.ts en la 1nfonnac1ún que se k propun::ionc, 
idcnt1 ftcan<lo recursos, rccolcctandn dai.._..,s para confinnar n refutar sus hipótesis y 
reconociendo aspectos o fu-cas del conocinlicnto que m.:cesila profundizar o adquirir para 
formular un diagnóstico o un plan de tratanücnto. En el p<L<>o dos el estudiante profundiza o 
adquicrl: el conocinliento que i<lentific.J con10 nr.;ccs:.u·io en el paso anteril)r, a través de los 
recursos que crea convenientes. En el pa.<;o tres, se <liscuti: el plan diagnóstico o de tratamiento 
con el tutor, con base en los conocimientos adquiridos; el estudiante es C"Valuado por el tutor 
en todo el proceso y se autocvalúa al final del ejercicio. 

Para evaluar un gn1po tutorial de 5 o (> estudiantes, se requiere aproximadamente de un <lb~ la 
mañana para el primer paso y la tarde para el tercero. Su alcance para propósitos de la 
evaluación sumativa puede verse litnitado por la dificultad de extrapolar un caso particular a 
varios objetivos o úreas del conocimiento. Existen n1o<lificacioncs de este ejercicio y puede 
ser utilizado en grupos numerosos. 

Entre las ventajas que se le pueden encontrar están: 

• Incorpora los objetivos generales de .aprendizaje del ABP: a) comprensión <le los 
rnccanisrnos fundamentales, b) habilidad para solucionar problemas (razonamiento 
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clínico). c) habilidades para el aprcndi7..aje autodirigido, y d) habilidades para 
autoevaluación. 

• Bajo ciertos lincarrlicntos puede ser usado tanto para evaluación sumativa con10 fonnativa 
• La retroalimentación directa es parte integral del ejercicio. 
• Es flexible y puede adaptarse a varias situaciones (pueden usarse prohlcrna en papel u 

pacientes s1n1ulados, pueden incorporarse resultados de laboratorio y!o evaluaciones 
diagnósticas, reportes de c.·onsulta, etc., puede evaluar varios 111'-'elcs de dominio 
enfati:r..ando según el nivel de los estudiantes en la comprensión d<.: conceptos y 
n1Ccanisn1ns o en la investigación y lrat;:uniento). 

Para su ut11izución, es ncccsazio desarrollar un banco de problcrna.s que no sean f;.u111harcs a 
los estudiantes (cspccialn"lentc si se utilizarán para la evaluación surnat1va) y que sean 
apropiados par..i el nivel que tenga el estudio:ultc que será evaluado. Adcn1{L<;; dL' la plancaciim 
adecuada de los ticn"lpos (por lo general es una hora y n1c<l1a con c.::l tutor para cada c.1crc1c10, 
pero debe haber de dos a 24 horas para estudio individual, entre el paso dns y tres) y la 
capacita.::ión del evaluador para d1snúnuir la inconsi.stl!nc1a cntr·c evaluaciones en el cjcrc1cio. 

Consi<lcr.indolo hasta el n101ncnto co1110 un instn1n1cnto acccsihle y ;1dccuado a las 
caraclerísticas dd ¡\.BP que se- está instn1n1enta.ndo en nuestro medio, se anexa un fonnato del 
Triple Salto, en una versión modificada en la tJnivcrs1<lad de l\1c!\1a.stcr (Br<tnda, !t}S<J) 

(Anexo 3 ). 

Eva/uacu3n con Expediente C"ii11ico 
Este tipo de evaluación se refiere a la discusión de b práctica de un nH:d1co Lí•<;; n1Cd1cos son 
evaluados en las .siguicntc:.·s áreas generales: recopilación de inforniac1ón, sol11c1ó11 de 
problcrr.as, rnanejo <.k pac1enlcs, co1nprcnsión de la fisiopatología. sensibilidad a las 
ncccsafadcs del paciente, cnn1pctcncia clinica general y calidad dt:I expediente. 

Los cstudianlcs son evaluados a través de los expedientes de sus pacientes, son entrevistados 
por el exan"li11adnr que los evalúa en l:.Lo;; siguientes catcgoria.5, utilizando con"lo hase para las 
preguntas los propios expedientes. 

1) Recopilación de uiformac1ón. 
2) Solución de prohiemas 
3) Afant.~fo del Paciente. 
4) Comprensión de lafisioputoiogia. 
5) Scnsibihdad a las necesidades del pncicnte. 
6) Co1npetcncia clfruca general. 
7) Calidad del e_"\pcdicntc. 
Estos siete reactivos son examinados en cada expediente discutido. 

Observación Directa 
En los escenarios clínicos, los tutores evalúan el progreso de los estudiantes observándolos en 
su actuación con los pacientes y frccucntcmcntc plasman esas observaciones en una 
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calificación con algunos valores cucst1onablcs, por lo que estas evaluac1oncs resultan 
informales. 

Dentro de las evaluaciones forn1alcs de este tipo, se encuentran los cxán1encs clínicos 
objetivamente estructurados (OSCE), en los cuales los asesores observan la ejecución de los 
estudiantes al trutar pacientes estandarizados en 1·elación con algunas habilidades especificas 
a través de listas de cotejo ohjct1vas. 

Exúmcncs C'linicos Olyctivamcntc Fstr11cturados (0.\'CE) 
Los C)SCE (Objetive Structurcd Clínica! Examination) son evaluaciones ohJctivas fonnales 
utili7...ad<L"> para evaluar algunos con1poncntcs de la ejecución clínica. Potencialmente pueden 
evaluar conocirn1cnto, habilidades clín1cas y rdación n1C.J1co-pac1...:11tL·. Los OSCE puedcn 
utili:.r.arse corno evaluaciones surnativas y fonnativas de la ejccuciún de los estudiantes y 
proporcionan retroalimentación valiosa a la institución (Salvaron, Rohcrt!:> y Brown, 1995). 

Los OSCE se cstn.1cturan a partir de una rnuestra de la ejecución del estudiante en varias 
ii.rcas. El estudiante rota alrededor de una serie de estaciones en un cxarncn típico, puede haber 
20 estaciones de 5 a 1 O nlinutos cada una. En cada estación los estudiantes son evaluados en 
la ejecución <le una tarea especifica. cn1no hacer la historia clínica. el cxanH;n fisico o el 
procedin1icnto de diab'TH.Ístico, cnsci'lar/aconscjar/ rccotnendar ¡_¡ un paciente, escribir el 
reporte, graficar, ejecutar una técnica de tratan1icnto u otro prrn .. ·cd11niento cliniCl1, e interpretar 
hallaz.gos coni.o cx{uncncs <le laboratorio y rayos X. 

Los critcnos de evaluación para la protnnción se detenn111an con ha!->...: en los (1bjct1vos d:::I 
curso y las activiJadcs de aprendizaje del cstudi.m!e. 

Este n1Ctoth) d...: evaluació11 c:,, el 111ejor ind1..:a<lor de la capacid.1d de In.-. estudiantes en un 
tiempo dctcnninado. y prc~;entan las .siguientes vcntajas s1..•hrc otros 111étodos <le observación 
m:is tradicionales: 

- Validez de apariencia (situación relacionada con el escenario clínico). 
- Pueden evaluarse un gran número de habilidades de varios estudiantes en un periodo de 

ticni.po relativani.cntc corto. 
- Los indicadores al evaluar la co1npctcncia pueden establecerse us;:uido el fonnato de una 

1 is ta de cotejo estructurada. 
- La variabilidad del paciente y el cxan1inador se reducen. 
- Proporciona rctroalitncntación inn1ediata e importante a los estudiantes. 
- Puede desarrollarse un banco de estaciones de OSCE para reducir su tiempo de 

preparación. 
- Pueden ser utili7.ados con propósitos de evaluación surnativa y forrnativa. 
- Es flexible (en cuanto a números de estaciones. duración. circuitos paralelos, etc.). 
- La ejecución de los estudiantes puede indicar deficiencias en el dcsarrolJo de habilidades a 

través del curriculum. 
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- Pueden utilizarse para evaluar la ejecución a todos los niveles de educación p1ofcsiono1I 
(prcgrado, grado, educación continua, licenciatura, certificación. etc.) 

Otros n1étodo.<; de Evaluación urili::ados en el ABP 
Los cxáni.cncs orales tani.hiCn se ut1li? .. an en el ABP pues aunque tienen poca confiah1lidad y 
alto costo en instituciones con poblaciones nu1ncrosas, pcnnitt:n rncdir habilidades 4uc otros 
instn.unentos no pueden con10 caractcristicas interpersonales; capacidad p<tra resolver 
problcn1as; extensión. profundidad y aplicación del conocimiento; juicio critico; actitudes 
profesionales y habilidad para afrontar situaciones cst1es;:u1tcs o de cme1gcncia. (Aunque 
algunas investigaciones educativas se mantienen cscCptic::L'i al respecto). 

Los cxárncnes de opción n1últiple son otro tnCtodo ut1h:r .. .ado pa1a cvalua1 conoci111ientos~ han 
sido an1pli~nentc estudiados y utd1.,r.ados en la cnsciianza tradic1onal y ~u vcnt.1Ja pnnc1pal es 
la posibilidad de evaluar a cientos o rnilc..·s de estudiantes con el niis1nn cxan1cn y con poca 
intervención humana. 

Este n1Ctodo es rctnni.ado pues en tnuchas ocasiones debido al constante cambío en el 
conocin1icn.to, poseer una adecuada base de conocin1ientos. se ha visto enrnasc:arad<:uncnte 
con10 innecesario sin ctnhargo. la investigación sobre r.:L~onatnicnto y pcns;unicnto en 
ciencias de la salud. han dcn1ost1ado que t.~! conocin1icnto es la principal dctenninantc que 
difcn.::ncia a los expcrto'3 <le los novatos (Glaser, 1984). 

En la Universidad de Lirnhurg. tvtaastricht (1 tolanda) y en la Universidad de Missouri, Kans:.is 
City, a 1ncdiados de los 70's, se observó que c1a necesario 1ornpcr el vinculo qw: se crea entre 
la realización de un cx<uncn y la conducta de los estudiantes de estudiar sólo para pasarlo; esto 
lo han logrado hacicndo un cxan1cn que con1pren<lc n1uchos aspectos y poi lo tanto es 
virtuahncntc in1posiblc estudiar sólo con ese: fin. Por otro lado. a través de este sistcn1a de 
evaluación pro~rcsiva se logró disnlinui1 la presión y p1eocupac1ón di:: los cstud1antcs poi 
pasar o reprobar, centrando su atención en su n1cjorainiento y fnrtalccinliento de áreas débiles 
a través de la retroalimentación y sugc1cncias de cursos re-mediales en cada evaluación 
(Norrnan, 1 995). 

Este sistcni.a fue adoptado en McMastcr en 1992. (\Vcrncr, con1unicación pc1sonal. Abril, 
1995). Tres veces por año, los estudiantes de todos los grados son evaluados con un cxainen 
de opción n1últiple de 180 reactivos (forrnas pan!lclas del mismo examen). Pocos días dcspuCs 
reciben rct1oalimcntación detallada sobre su cjC"Cución en contenidos de varias áreas o 
dominios. y aquellos estudiantes que continuamente tienen problctnas reciben ascsorias 
rcmcdialcs. 

La evaluación prOb'TCsiva parece ser un n1cdio adecuado para optitnar las ventajas de los 
cxán1cncs de opción múltiple. superando algunos de los efectos negativos que pueden 
producir sobre el aprendizaje .. 
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Por olTO lado. las preguntas de ensayo modtficadas fueron desarrolladas por l lodgkin y Knox 
(1975) como hernunicnta para evaluar la hahilídad para solucionar y nta.ncjar problemas. 

Este tipo de cxántcncs no es exclusivo 111 dcS<UTollado para el ABP, pero resulta n1uy 
adecuado para ella. Es un fonnato de evaluación presentado en un folll"to, cuyas 1nstruccioncs 
se encuentran en la portada e infonnan al cstudiatltc sohrc el prnccdirn1cnto adecuado para 
responderlo. La pagina siguiente contiene un escenario (algunos elerncntos de la historia) 
haciendo referencia a una situación clínica y algunas preguntas rclactonadas con ello. En esa 
página, existe un espacio destinado a la respuesta dd estudiante. Las páginas posteriores 
incluyen infOnnación adicional, preguntas y espacios para las respuestas Los escenarios 
pueden construirse de tal n1ancra que puedan presentarse t:n una sola oc;Lc;ión. con10 el caso de 
un encuentro con el pactcntc, o en v;.inas ocasiones. Las preguntas pueden referirse a 
información factual. 1ntcrpn.:t.ic1ó11 de .J.itns clínicos o th.: laburatonu, •.. hagnóstico, 1nancjo o 
tratamiento. etc. 

Las evaluaciones a tr~tvés de "ensayos" es otro proccdln1iento en1plca.Jo en el ABP porque 
pcnnitc observar la fonna en que se traha_ia sobre un problema, y en cierta furnia darse cuenta 
de cón10 piensa alguien. A travCs del ensayo, se pueden observar gcnt:ración de ideas, peso de 
tos arguni.cntos, organización e integración de infi..lrn1ac1ún, y construcción y sustento de 
conclusiones. Los ensayos pueden evaluar la habilidad de una persona para constn1ir 
argu1ncntos sobre un tenia cornplejo. Quit.:n cscnbc el cns<.tyo dc·hc decidi1 ct.:u110 aproximarse 
al tenl.a y definir su alc¡ulCc, los recursos que 1..khe t1tilizar, cúrno y quC 1nfon11ac1ón considerar 
relevante (Palmet y Ridcout, 1 tJ95 ). 

Otra justificación frLcue11tt..•n1cntc ofrecida para 1.i 11ti\i,-:ación de ILls ensayos es que a lravCs de 
ellos se evalúa la habilidad del cscntor para n1n1unicar H.lcas, exrlicar hallazgos claran1cntc, y 
utili7 .... 1.1' las fuentes de infonnación de n1;uit..·ra adecuada, siendo esto n~~ccsari'-1 para la vida 
profesional. 

La retroafi'71entaciOn 

Un aspecto que merece especial consideración en el ABP es la rctroalirncntación como parte 
integral de la evaluación forn1ativa. ya que cvalúJ en cierta funna los recursos y necesidades 
de aprcndi:r..aje para rncjorar resultados futuros. Todos lus rnétndos de evaluación (cxáinenes 
escritos, OSCE, etc.) deberían incluir la rctroalin1cntación y considerarla parte del proceso. 
La retroalimentación se define con10 aquella ::u.:tividad n1cdiantc la cual el profesor comparte 
información con el alumno rcfc1·cntc a su ejecución y viceversa. con la finalidad de n1cjorar el 
aprendiz..'tje y dirigir ciertas conductas hacia los objetivos dctem1inados. es esencial para 
desarrollar habilidades de comunicación adecuada, entre paciente y médico, entre médicos, y 
entre profesor y alunmos. ayuda a los estudiantes a identificar .sus aciertos y errores, sus 
fortalezas y debilidades. facilitando así el autoconocimiento y ayudándoles a desarrollar 
habilidades de autocvaluación (Brown, Hodge y \Vakcfiel, 1995). 

A travCs del proceso de la retroalimentación. el alunmo torna conciencia de su ejecución 
gracias a la percepción de un observador irnparciaL El impac1o que la retroalimentación puede 
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tener sobre el aprendizaje del alumno, se incren1enta cuando el alun1no compara la 
inf'on11ación que se Je brinda con su propia autocvaluación, ya que de esta fonna se propicia la 
"disonancia cognitiva" entre la ejecución del cstudianlc (como es pcn.:rbida por el profesor) y 
la ejecución esperada. 

Para hacer rnás cícctiva la n.:troahn1cntación (al darla y n:c1hJJ"la). st.: rt.:quit.:rc ho:1bilidad, 
comprensión, respeto y accptacíón de crítica constructiva. 

En resumen, las ventajas que puede tener la rctroal1n1enlac1ón cnn10 parte dc la t.·vafuación 

1. Mejora la CJccución clinica de los alun1nos (cn algunos estudio~ 1nch1::.1vc il.J.Sla 5 aiios 
dcspuCs de realizarlos) y facilita el aprendizaje (Hoddcr, et al. 1989; Amicl, 1992; 
Maguin:, et al. 1978, y 1\.1aguire. Fai1ba1my y Flctchcr 1980) 

2. Refucr.1:a positivamente la conduela esperada y corrige conductas inadecuad¡1s. 
3. Constituye relaciones rniis estrechas entre el profesor y sus alun1nos 
4. Disminuye la ansiedad de los alumnos al ser evaluados en su c:jccución ( \\'c<>thcrg y Ja.son 

1991). 
5. Puede incluirse con10 parte de diferentes experiencias y opns de evaluación. 
6. Mejora las habilidades de autoevaluación indispensables para el aprcm.lizajc: continuo. 
7. Puede hacerla cualquier persona que rcalici..' observaciones objetivas de la ejecución de los 

alurnnos sean profesores, tutores, otros profesionales de la salud y pacientes reales o 
estandarizados. 

8. Promueve la comunicación efectiva. 

TmnhiCn conviene señalar las habi lidadcs qt1t: se ncce~itilll dcsarrol lar para rcali:.'".:ar una 
autocv<iluación adecuada. pues son indispens;1hks para d aprcndi...-:aje a lo largo de la v1d~1 y 
con ello para el mejoramiento de la ejecución, en pocas palabras para !<J práclica profesional 
por lo que deben favorecerse y en el i\UP son utilizadas corno hcrrarnicnta de evaluacit.ln 
ÍOnTiativa (Heathcr y MacFadyen, 1995). 

En el ABP se pretende dcsan-oltar estas habilidades a través de la propia autoevaluación. la 
evaluación de Jos compazlcros y la retroalimentación constante; se ha mostrado sin en1bargo. 
que las calificaciones tanto de la evaluación que se lleva a cabo entre con1par1cros como la 
autoevaluación han fracasado. pues los resulta.dos son rnuy altos, aún cuando el tutor hace 
evidente los problemas que se estlin presentando. La experiencia al utilizar eslos mCtodos <le 
evaluación en la Universidad de Michigan muestra que dichos instrumentos no son 
confiables. Otro problema que se ha observado inherente al uso de estos instrumentos, es que 
la evaluación no varia aparentemente; es decir, los alumnos no cambian de opinión en 
relación a su descrnpct1o. En aJgunas escuelas los profesores exigen a los estudiantes usar 
criterios explícitos en su autocvaluación, proporcionándoles opciones múltiples para evitar 
problema.e;:. 
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Al parecer existen tres condiciones que favorecen la confiabilidad en la evaluación entre 
compañeros y la autocvaluación: delimitación de criterios comunes, evaluaciones constantes y 
retroalimentación. 

En Michigan, los tutort.:s evalúan a los estl11..lianh..:s con una fom1a de evaluación igual a la que 
utilizan ellos para aut .. 1cvaluarse, utiliz<u1do así los n1ismos criterios. Las pn.:gunta.s que 
contiene la fün11a di.! cvaluac:ión se rl.!!icrr:n al desarrollo del a\u1nno cn el proceso de 
aprendizaje, haciendo rcfcn.:ncia a a.spcctos de asistencia y preparación para las sesiones 
tutoriales~ contribuciones que hace cada estudiante a la discusión, conoci1nicntos, 1nancjo de 
conceptos y relevancia de las p1·c!;Untas, y cooperación de los estudiantes p;ff¡1 facilitar el 
prOCCSO dt: grupo. eS decir, \,l rl)nTl.l de CO!llllllicarsc CPfl !ns deni.;'ls, n:spcto JTllllUO, etc. 

Tanto el tutor co1110 cada uno de los alun11H)S llenan una fum1a de evalu:ició11, que di:-,cutirán 
postcri0nn .. ·ntc L'Tl el 111on1cntl) que: -...e \k\"<..' a cahn la rC'tro;ilirT1cnt<ici(,n_ f'.'.l c~tudiante puede 
expresar librcnH:nte cuúlcs crci:: que son sus t.lcficiencias, y el tutor debe guiarlo. El principal 
probh:n1a que.: p11cdc encnntr;!rS<-' <..:> la ~uhjcli' i.Jad, pH<..ºS aunque S<.." ~ihtil:ncn criterius 
descriptivos cspccífi.cos que snn relativamente l:icilcs: Uc manejar, no es f::ieil ..:standari7.:ir los 
criterios. por lo que tien..: poca ,·,didcr.. Ta1nbil:n varía l.t manera en quc cada tutor es sensihlc 
a las diferencias entre \ns estudiantes -edad. cxpcncncia. ¡H:rsonalidad- y el in1p.ictn quo.:: éstas 
tienen en el tuto1 para su C\ aluaciún. C:1d.1 cvaluaciún por sí sola no e~; tt•tahnt..:nte confiable. 
pero cuando ~e logran realizar ,·arias r.:va\u;Ki(l!1e-; de un misni.o alun1111._l por distintos tutc.ircs, 
su confi;_ihilidad aun1enta. 

EwzluaCJÓn <f._·/ T1t1or 

Por Ultin10, h.1h\arc.:1nLb de la Lº' a\u:u.:iLin d<-'i tutor que LºS funda11.11.:11tal para la 
rctroalini.entaciúll dc.:l p101.'.:L':-.d y l'.~"">ll ello el n1cjPran11<.:nto de la instrucciún. Fn la rnayoria de 
los casos co-;t.1 ..-:va\u:ición :;e da p<..1r r<..':1li/ad;1 de rnancra indin.:cta a tr.1v...':·s de los 1cstilta<lo~; en 
la evaluación tk IL•s c:-:.tudiantcs pero L'S nccc~ano realizar una evaluación directa de l.1s 
habilil.bdes que el tuh)r debe pPscer y que facilit<:1n l'I aprcndi:ra_jc de lns :ilurnnos. Al respecto, 
se ha discutido 1nucho <le quiL:n e-:. b persona indicad:¡ para hacerlo, pues nuevan1c11tc 
interviene la suhjctividad C<..lJnu factor lktc1·n1in3.ntc, pero en realidad quienes n1<ly0r 
incun1hcncia tienen al respecto son lus alu11111 .. --.s. Se han desarrollado algunos instrun1cntos 
que prctcndt.:n cva\ua!"", a tr;n·(·s de ellos, bs conductas que c_kbc desarrollar el tutor para 
facilitar el apn.:ndi/:1jt..' 

Se anexa un in:-;tnnnento desarrollado en la Univcrsi<lat.l de Li1nhurg. Iv1aastrieht (1 lolan<lu) 
con10 parte de un pn1gran1:i para c-1 111c_¡ora111icntt) <l~ l;i efectividad de los tutores (Anexo 4). 

3.6. CONCLUSIONES 

Confonnc a lo que se ha corncntado en los capítIJlos anteriores. se podc1nos decir que el ABP 
es una metodología de aprendizaje que utiliza problemas que van desde el Tipo 111 en 
progra1nas estn1cturndos y en niveles iniciales de la fbnnación profesional. hasta Tipo V con 
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problemas indefinidos o de la vida real, de acuerdo a la clasificación que realizan Gcv.cls y 
Csikszcmihalyi (1975) y Maker y Schiever (1986). En este sentido, y de acuerdo con Ch1 y 
Glascr (1986), los problemas que utiliza la rnctodologia tratan de ser simulaciones de los 
prohlcmas de la vida real, y aunque no lleguen a serlo, en algunas ocasiones no son prob\crnas 
definidos por lo que involucran los procesos cogn1t1vos co1nplcJOS c..¡uc es necesario <lt.:sai 1 ~l\l:u 
en los estudiantes. sobre todo a nivel profesional 

Si bien con10 ya se n1cnc1onó, en cierta funna involucran las estrategias generales p.1ra \.1 
Solución de Problc1nas o 1 lcurlsticns que propone l'olya ( 1973) y t¡ue pueden cnscflars1..· •1 
travCs de programa con10 el lDEAL dc BranstOrd y Stein ( J<J88) pues existen cienos pasos 
c•iracteristicos del razonarniento 4uc pueden separarse del conten1do, su ftnalidoul ú\t11na. 
adcn1ás del desarrollo de hahilidadcs. es la adquisic1ón de un cuerpo de conoc1n11i..:11to~ 

adecuados y específicos dt:l saber tnCd1co que les bnnde las herramientas necesarias pata 
enfrentar los problcn1a.s reales e intentar solucionarlos, teniendo sicn1prc en cu<..:nta las 
particularidades de la disciplina. Poi lo t.:u1to. brinda al estudiuntc la oportunidad de 
desarrollar a..">pcctos c.onccptuales y a 1.1 ve.< pn.Klic;u· l.L'> hahihd.adcs necesarias par:1 el 
r~V'onarnicnto científic~"1 (en el casn de la rncdicina el ra:/onaini~nto clínico) y cstrateg1a.s 
inquisitivas. 

Parece interesante discl1tir el enll"">quc de inculcación que plantea Nisbct ( 1986) en n.:l.H:11ln 
con las posib1lidadcs o tcnd.cnc1as de incluir la cs.~ratcgia <le solución de problc1nas. a tcH.h) el 
curriculu o c:n materias especificas. Es.te autor corno se con1cntó en el capitulo antl!:no1 
considera tres posturas .. la prin1era se relaciona con el punto de vista de que esta cstrategia 
resulta útil para ensenar de n1anera n1Ü...<> efectiva conocinlicntos específicos conlcxtuali.<.:ados. 
la Segunda está relacionada con la enseñanza del pcnsaniicnto. viendo en la estrategia una 
fOnna efectiva de haci.:r\o sin introducir can1bt(lS drásticns en los currículos y la tercera que 
tan1hiCn se centra en J:, cnsctla.tl..?.a de técnicas de pcnsarniento. pero quc no cn.T posible que 
t::stas existan sin conlt:xto. por lo 4uc considera la existencia de tl!cnicas diferentes según \ns 
don1inios dt."' que s..:; trate. 

Al parecer. la pnn1er<l postura junto con la tercera pueden servir dc base al ABP en la 
cnsci\anza profesional, espcdfi.carnentc en la enscf1an?.a de la n1cdicina puesto que la segunda 
no considera de tnanera directa los conocin1icntos cspccificos; ahora bien la terccr postura es 
la que básican1cnte sustenta al ABP cotno tal, conl.o se desarrolló y surgió en McMastcr, pues 
tiene como finalidad que c1 alumno aprenda técnicas generales de solución de problemas 
médicos. es decir estrategias que introduzcan a los estudiantes en tal dominio de 
conocimientos, y que junto con ello se fainiliarice con los detalles de los problemas médicos a 
que se enfrentará en su futuro profesional. Es por esto que se ha utili7..ado como argumento en 
favor del ABP o para promoverlo, que ante el dcsmTollo del conocimiento y siendo imposible 
adquirir y mantener actualizado "toda" esta área o dominio de conocimiento (tan grande y 
llena de subespccialidadcs), es ncccsado adquirir las habilidades necesarias generales que 
permitirán cspecilizarsc en niveles posteriores. con lo que los conocimientos pueden llegar a 
estar en segundo témlino. Las universidades con esta tendencia tienen todo el curriculo 
organizado a través de ABP y temas generales que intcgr.m en bloques de conocinl.icnto 
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Por otro Judo, la prirncr tendencia y en la que parece encontrarse sustentado la 
instn.uncntación del ABP en nuestro rncdio, en la Facultad <lt' n1cdicina de la lJNAJ\.1. asi 
como en otras universidades con un currículn niás cerrado o dirigido (dentro de los que ya st: 
considera.ton) su preocupación hilsica es la tr·ansfcrcncia del conocin1icnto y el objetivo últin10 
de Ja educación, que no es tanto i11fon11ar :o.ino fonnar para pensar críticmncntc (coincidiendo 
en este punto con las tn.·s tcndc1u...·ias), p\lr Jo que cnsct1ar las asignalur;L~ tradicil1nalcs a través 
del ABP parece n1ús adecuado. 

Corno ya se n1<:nc1onú i:n 'anas ocas1one'>, la contc:...tuali?aciún del aprendi.'.ajc es una 
característica 11nportantc t.¡ll<: apoya ¡¡J ABP, pues se dice que en esta estrategia de apr<:nd1:?.aJc, 
los estudiantes se enfn:ntan a situaciones rcaks, sin c1nbargu, csla aproxin1ación a la realidad 
se da en etapas o niveles (st.·cucnc1ac1Un) 111lcntando 4uc los problcn1as utilizados sean lo rnás 
parecido~ a las situaciones n:alL"s, pero no dejan d..: Sl.'"r si1nulacioncs (no es lo 111isn10 
enfrentarse a un pac1cnh: 4u<..: a un prnhkrn..i e~cnHl) hasta niveles avanzados (aunque 
conviene señalar 411c aunque en algunas <-.casioncs las simulaciones son hastantc <.1Ccr·cadas a 
la rcali.dad como en el c<L'>O de los pacientes smHilados). tv1.:i.s bien, el contacto con la realidad 
desde los niveles rnás h:'isicos l.h: los estudiantes. se: da en la fonna en que se aborda o se 
permite la aproxini:.ición a los c;1.sos, t.:s decir son n1ás reales en tanto que pcm1itcn la 
utilización de "todo" el l.'"•J11oc-i1n1cnto de que dispone el estudiante, 111cluso el sentido coniún y 
a su pn::scntac1ón C\lll 111fl)1·n1.ic1ún i11sufic1entc, hasta llcgar a los problcn1as que no están 
especificados y cuyo ddicultad cst.:1 en definirlos (co1no ocurre en la vida real, aunque sc¡u1 
simulaciones). 

La postura del a¡-i1·endi?<1JL' si111atlo, corncntada antcrionncntc, si.:rl;.lla ese cnfrcntaniicnto a las 
situaciones reales y critica la postura del aprcndi?.aje a través de problcrnas cstn1cturados o 
sccucnci;_ición de los problcrn.ls; en el capítu10 an1crior ya se realizó algún con1cntar10 al 
respecto, snlo cahc señi.llar qut.· es la po<.;1c1ón que cons1<lcra la contextua!i:l"ación total y real de 
las situaciones de <1prcn<li.1:ajc, que <:n rc.di<lad no se pu~dcn planificar ni cstn.lcturar, y que se 
basa en d "n1aJ1eJO <le <lificultadcs emergentes", en el que d definitivamente debe hacerse un 
análisis del papel que debe desctnpcf\ar la escuela en 1<1 fonnación del individuo, por lo que 
encuentro n1ás apropiada una aproxirnación como el ABP. 

El ABP surge tornando en cuenta las necesidades sociales con10 se señaló en el prin1cr 
capítulo. por lo que ta.mhit.':n tiene relación con la contcxtualiz.ación social y la utilidad 
práctica del cnnociiniento que fundamenta Rogoff ( 1993 )~ pero definitivamente en un 
contexto d1fen:nte al de nuestro país, por· lo que es necesario considcr.ir las necesidades y 
demandas sociales reales de nuestro propio contexto y cultura en las que debe fundamentarse; 
de ahí la importancia de los estudios que pueden y deben rcaliz .. 'U""Sc para efectuar su 
instrumentación. Cabria aquí el cuestionatnicnto de la razón por la que ha tenido tanto éxito y 
aceptación sobre todo en Nortcarnérica, en dun<lc el sistcn1a de cnscñan¿.-.. .a es diferente al de 
nuestro país y otras partes del niundo, en el cual los estudiantes al iniciar sus estudios en 
medicina son má.."- tnaduros y con una b<lsc de conocinlicntos n1ayor que la que tienen los 
estudiantes de nuestro país entrando a estudiar esta profesión inmediatamente despuCs de salir 
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de pn .. -paratoria (high school}, por lo que camhiar tan drástican1cntc el estilo de enseñan/a !al 
vez no seria recomendable, por lo n1cnns en las prin1cras etapas de la forn1ación profesional. 

Como lo 1ncnc1onan Pércz y Pozo ( 1 lJ94), la pencia en alguna ;'irca especifica dchc 
relacionarse con el uso c0n1rnbdo y planificado de c-1ertas tecnicas cnn fines cstratl~g1cos. es 
decir de ciertos nmtcnidos procedirnent<.!lcs que se relacionan con las estrategia::. de solución 
de prohlen1as, pero que a su ve;:, requieren tan1hiCn de una aplicación cd1llrolada de las 
rnismas (que tienen relación con el n1etaconoc11nicnto) y el uso selectivo de los propios 
recursos y capacidades. Adcmfts de vincularlos con otros contenidos no solo p1occdirncntales 
sino conccptualt:s, con estrategias de apoyo y proct:sn~ b<isicos Por lo que esta postura esta 
cstrcchan1t:ntc- reLicionada con la cstratcgin. del ABP. el csqut:ma que propunen Pén.::i', y Pozo 
(1994) de una u l)lra fon11a cst:l consid1.._·rado en el ABP dentro del contexto 1néd1cn, y al 
separarse dt: e! ap.ueccrian :,in lugar .1 dud.i.s los ¡)ruccd11n11.:ntos 1u.:ccs¡tr10!> p.1ra resol\ c.:1 

problcn1as 4111.: presentan para cualquier donlinio y 4ue en realidad explicitan con rn.tyor 
detalle. 

Finahnentc conviene retornar lo sciialado dentro del n1arco de referencia n la concepctóri 
constructivista, cuyo asp...::cto central es el concepto que tiene del aprcndi?.aje y la.s condiciones 
que lo facilitan. y con c!l<J considerar que el ABP ~cria si111plenwntc- uno de los ca1n1nos 
adecuados pard lngrarlo, juillO con rnuchos otros y que definit1va111entl! dehcrá c1\nsid<.::rar los 
estilos de aprendizaje 1nd1viduales 

El ABP r·epr·cscnta un n1é1odo rnás dt.: :.:nse1\a112.a-aprendi.,-_ ... ajc, alternativo e i111portantc 
indudahlcn1cnlc por !:is apro.xirnac1oncs rcóncas t:uc pueden fundan1cntado. Cn1nn ya se 
mencionó, nn r..·s exclusivo de la cnscñ;Ul/<t en rncdicina. por lo que se hat.:c neccsano que 
cxistot flcxihil1dad en todos los scnlido.s, tanto en su aplicación co1110 1.._•n su adaptación para 
penn11an adccua1 In a !a.s cond1ciones en que puede resultar útil y contribuir con ello reall?.ar 
experiencias 11ccesari::is en nw.:slro contc.::xto. 

De acuerdo a las inv1..~stigacioncs que se han realizado, el AHP presenta algunas ventajas y 
promueve habihdaúcs deseables en cualquier estudiante a nivel profesional, sin cn1hargo ya se 
comentó que realmente no hay ningún resultado conclusivo, así que nucvaincntc es 
irnpo1tantc resaltar la irnportancia de rcah:r,.ar inv~stigacioncs sobre los beneficios de esta 
estrategia en estudiantes de nuestro nicdio sohre todo teniendo en cuenta que la enseñanza en 
el misnio. se hasa en la n1ayoria de los casos, en el sistema tradicional donde los estudiantes 
son receptores de información y lo que se cspl..'r<l de ellos es nmy difcrenlc de lu l..'sperado en 
c1 ABP. 

Como menciona Berkson (1993), no debe c.xistir una dicotomía entre d ABP y la enscfüln? ... ,a 
tradicional. pues hacerlo seria limitar a ambos métodos. n1ás bien es necesario desarrollar la 
creatividad para adaptar los mCtodos y recursos disponibles a las necesidades y posibilidades 
reales de nuestro sistema de educación. que favorezcan y promuevan una fom1ación 
profesional adecuada. 
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CAPITULO IV 

''EL AHP EN LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: 
ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA SU APLICACIÓN" 

En este capítulo se ahon.lar::'u1 de 111ani..:ra introductoria. algunos pToblcrnas relacionados con la 
formación de profesionales en la educación superior y particularmente del psicólogo de la 
educación, al igual que las rccorncntlacioncs que se han 1.·lahurado al respecto y que pcrrnit1r<in 
proponer la aplicación del ABP corno una alternativa adecuada para clcvai la calidad en )a 
formación de éstos últin1ns. 

4.1. LA Ef\'SEÑANZA l" LA FORftfA.CIÓN PROFh'S/ONAL EN LA ¡._-DVCACIÓN 
SUPERIOR 

Seria insuficiente e 1nadc:cuado c~h..· espacio para abordar las funciones. principios y ohjct1vos 
que rigcn a la educación superior en l\.1Cxi...·1..., pnr ser el nivel educativo para el que se pruponc 
el ABP con10 n1ctodología de ense1lanra alternativa. cspecifica1nente las ins1ituc1oncs 
universitaria__-=; y particulam1cnlc la UN.;\,_1\..1, pl.·ro es in1portantc considerar algunos aspectos 
4,UC la involucran y que pcnnitirán contextualizar tal propuesta. 

De rnanera general. se suelen considerar corno fines o funciones de la universidad: l..1 
docencia, la investigación y la extensión de b cultura, y puede definirse co1no un espacio 
de vida intelectual, cuya finalidad y razón tlc ser es el cultivo del saber, lo que implica 
preservar la cultura, enriquecerla y recrearla, transmitirla y difundirla cxtcnsa111cntc 
(Arredondo, 1995). 

Pero la docencia, la investigación y la extensión no constituyen en realidad fines en sí 
mismos, sino rncdios para responder a la sociedad en la que se ubica e interactúa la 
universidad; es el servicio a la sociedad el fin último que debe impregnar y dar sentido a las 
actividades académicas (Arrcdondo, 1995). 

La educación superior y en particular la univcrsid:J.d pública debe responder a través de sus 
funciones acadén1icas a las necesidades, requcrin1icntos y expectativas de la sociedad, de la 
que es objeto desde sus propios actores universitarios, profesores. investigadores 
estudiantes. funcionarios y trabajadores, hasta el gobierno y los diversos sectores sociales. 

Entre las íuncioncs sociales que la universidad realiza se encuentran los de socialización, 
aculturación, politización, distribución y selección social. producción o reproducción de 
fuerza <le trabajo, de movilidad y estratificación social, etc. 
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De acuerdo con la ANUlES (1989). es imprescindible. buscar una mayor relación y 
coherencia entre las funciones de la educación superior con las necesidades y prohkrnas de 
la sociedad 111cxicana y los requerimientos del desarrollo de la nación, pues en tCnninos 
relativos se puede entender la calidad de la educación supcnor corno el 11npactn y "alo1 de 
sus contribuciones con respecto a las necesidades y prohlc1nas de la soL'Lt:dad 

Aunque no haya consenso t:n lo que es realmente la calida<l de \,l cduca...::u'm en \;,1 educación 
superior. de acuerdo con Pallán, et. aL ( 1995). se :..iccpta que signifique la cfíc1cnc1a <le lus 
procesos. la eficacia e i1npacto de los resultados y la cüngrucncia de L~stos con las d~:Tnandas 
sociales y cconórnicas de nuestro país. 

Esta definición constituye rnotívo de atL·nción y an~ilisls desde di\.LTS(lS puntllS dL• vista. 
pero para los fines de este trabajo conviene re.saltar corno aspecto d1n:ctamcntc rclac1011ado 
la necesidad de ··ncx1bilidad curricular", de repensar el sentido del proceso el.1Ltca11vn ~' la 
pertinencia de las fonnas y rnCtodos en que los estudiantes se infornH.':n y aprenden, y que 
definitivamente debcr;in carnbiar por sislcn1a.c:; educativos que no sean unilaterales y 4uc se 
encarguen de fom1ar profesionales, no sólo de infonnarlos, considerando la vcloctda<l en la 
que se incrcn1cnta y catnhia el conocirniento, y el periodo tan corto de pcnnancncta en una 
institución educativa supcnor en con1paración con el perindo que puede co1nprendcr su vida 
p1·ofes1onal. 

Se han observado intentos por superar el tnu<lclo 1..!L)CC!1k estático, en el que el ~du1nno 
queda reducido a receptor del saber. pues resulta .sorprenden<.:: ohsL·rv:n que en la 
universidad, institución que deberia analizar <11 1náxirno las 1nquie1udes c1entíf1ca<> de 
nuestra sociedad, pcnnancccn instaurados niodclos pedagógicos cuyos clrnicnlo~ cientílicns 
han sido sobrepasados o demolidos por las aportaciones psicológica~ y cpistct11ológ1cas del 
presente siglo (Arrcdondo. I 995). 

Sastre, et. al. ( 1988) reflexionan sobre el hecho <le que desconocedores de cóm.o organizar 
una cnscñan/.a univc:rsitaria que pcrn1ita rcali:z.ar una autCntica construcciún 1ntc\eetual 
capaz <le activar sus propios ststcni.as de pensatnicnto, t'.!sta se lin1íta a transr11it1r una serie 
de conocimientos que pcrrnancccn superpuestos a la estructuración ni.cntal de los 
estudiantes. con1cnta además que los estudiantes al ingresar a la uni vcrsida<l, est:.í.n n1ás 
acostumbrados a estudiar, observar y recordar que a co;nprcndcr, experimentar y analizar. 

Con ello se puede decir que la pasividad y obcdicnc1a intelectual, que en tt.'.·rrnirws generales 
caracteriza el funcionamiento n1ental de la tnayoría de.: Jos estu~liantcs umvcrsitano~. no es 
más que el resultado de un laq~o aprendizaje en el que no se ha enseñado a descuhdr y 
plantear problemas. 

Por otro lado, el conoci1niento resultado de 13. invcs.tigación universitaria. se divide en 
unidades territoriales, se forrnan conjuntos de disciplinas que constituyen los departan1cntos 
y dentro de cada departamento, el .conocimiento se divide en asignaturas, dominio de cada 
profesor. Las universidades tienden a vcr los problcn1as desde ópticas n1uy especificas 
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dentro de sus áreas de conocimiento, y cuando existen tc1nas que rompen esas barreras y 
atraviesan las competencias de dcpartmncntos o profesiones y que requieren tratainicnto 
uinterdisciplinar'', no es posihle rcali7arlo, rur:s son tarnhién tt.:rritorios politicos (Schiin, 
1992). 

Al rcspcclo l ,aff.Htrcadc ( 1974) corncnta la intportancia y atención que adquieren los 
cunicu!os intcr-d1sciphnarios. ya que siguiendo actualn1cnte la lcndcncia de "saber- cada vez 
n1ñs de cada vc:I'. menos", se aton1iza la visión <le la r-ealida<l y la ideología que lo sostiene cae 
en un cnciclopcd1s1110, la cspcciali:t..ación al servicio de necesidades rnuy específicas aparece 
en niveles ternprunns <le la fom1ación profesional reduciendo al rnínin10 la capacidad 
potencial de rcali:t".ación hun1ana en can1pos rno.\s an1plios que ahar-quen prohkn1áticas de 
mayor alcance o 111{1s habituales. 

La estructuración curricular por asignaturas facilita una pr-áctica c<lw.:-at1\·a que se encuentra 
mas vinculada a bnndar· tnfónnación al alumno. siendo éste un cspeclador Llcl objeto de 
estudio, y cuya t.:ir..:a es n1e1nori,,._arlo y devolverlo al docente cuando Jo solicita. Por lo 
general, esta enseñanza se organiza en torno a la acumulación de la infon11ación específica 
por parte del estudiante y no a la construcción de esquemas conccptu;ilc.;;: aniplios. 

De acucn.Jo con Taha. ( 197(1). en rnuchas ocasiones los 1nétodos de cn::.c1l.a1u:J. pasivos, se 
orientan hacia la obtención de respuestas ya preparadas y ¡ti aprcndi<.aJc de '';.ligo". n1as que 
a la estimulac1ón del pcnsan1icn10 autónon10 y la investigaciUn. Gran parte de la enseñanza 
parece concentrarse en buscar "r-cspucstas cotTectas" sin irnportar cónlll llegar a ellas, con lo 
cual. el alun1110 se aplica a adivinar To que el maestro quiere. 

Si en realidad la universidad quiere .ajustarse a las ncccsida.Jcs soci;ik:s, necesita ensayar 
altcn1ativas nuevas y originales a ]as que orientan actualn1entc la docencia y la investigación, 
ya que Jos cnn1pkjos problcn1as a que se enfrentaran los profesionales que necesita nuestro 
país sólo podrún ser r-esueltos a travCs de anáhsis y enfoques intcr-disciplmarios. 

Otro aspecto que dchc destacarse con insistencia, es l:i falta de conexión qu-..= en n1uchas 
ocasiones existe l.'ntrc la idea de conocin1iento profesional que prevalece en las aulas y 
aquellas con1pdcncias que se les exigen a los profesionales en el tcneno de la realidad. 

En la mayoría <.h: los curriculos, con1únn1ente se presentan en primer lugar- las ciencias 
básica<; pertinentes, a continuación ciencias aplicadas, y finalmente un prúcticun1 en el que 
se supone que los alun1nos aprenden a aplicar el conocitnicnto basado en la investigación a 
los problen1as de la práctica cotidiana~ pero que en 1nuchas ocasiones por su falta de 
vinculación no resulta adecuado (Schcin, l 973 en ShOn, 1992). 

Las tendencias de cambio que cstan1os viviendo plantean un reto para la formación de 
recursos hmnanos, este problema relacionado con la vinculación de la fom1ación con el 
mercado laboral requiere ser atendido tanto desde el punto ele vista teórico, como desde el 
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punto de vista de la políti'--·a y la cstratt..:g1a educativa; lo~ c.-.qucn1a~ tcónc<.lS sobre la 
fom1ación requieren ser n.:visados, reflexionados y cnriquce1dos. 

Adcn1ás, se reconoce l..1 necesidad de cnsci'\ar a los cslt1<J1:.u1tcs a tc1111ar dcc1s1oncs haJo 
condiciones .. le 1m:crtidu1nhn:. s1tu;h.::1ón que c.s dificil prc-.gra111ar y e11sci'l.1r 

Estas prohlcn1átic:.is ilustran la ncces1d.1d d..: !.J. innovación rnl·todok1g1ca p.ira elevar la 
calidad en la tOrrnac1ón de estudiantes en la universidad, y ~1unqul.: sea cvHJcntc lo que 
señala Lafurucade ( 1975) diciendo que la buena o nial a calidad de un producto curricular 
no depende, cxclusivan1ente, de un adecuado o inadecuado diseño de la enseñan/a, o de una 
aceptable u deficiente adrnini.stración, sino que es el resultado del func1onan11cnto am1ónicn 
y cohcrcnlc de todo un sistenia en dond..: 1<1 1,,bor cooperativa entre prorcsnrcs, alun111os. 
progra111adorcs, analistas de s1stcn1as, cxpcnos en tt..·cnología educativa y s1stc1nas de 
evaluación cn.1d~'llvar3. al logro de es:1 calidad. dt:hc- reconnccr-.e que cu:llqu1cr 1ntcnto por 
n1odificar los n1étodos de cnscñanL.a para elevar la c..t.l1da<l educativa. ~l-.11 1nd1t..·adorc~ del 
carr1bio que st: desea y por lo tanto d(.'.he pug1i;:irsc por lugra1 !llllll• .. -un esns ca1nh1os la 
arn1onia y adecuado fun<.-i<Hlan1icnh} del s1stt..•rna en gcncral 

./././. E11 búsqueda d<.· 1.1/tt•rrrtJli\•a\ par<.1 clci·ar la L·aJiJ~1d d.· la t"ll\<'iian::.a e11 la 

l!11il•(·r ... idad 

La l_;l"'FSC'C) scl1:-tla que a nivel 111und1al st.: ohscn·a una búsqueda 1ntcn<.,a p;.ira rcfnrrnar l;i, 

cducaciún .supcriur y poder enfrentar las nuevas nCCl~S1dadcs ~1.1t..·1alcs tan plurales y 
divcr:;;as. y qui.: con10 rc~ultado dt.: ello han de efcctu;i.rse refonll.I" en la~. cstnic-turas 
institucionales y en h-1s progr.1n13s de t..~studio. a.si cnn10 en ].._)s n1edi .. Js '.'-' n1étodos de 
cnscñ<J.nza y aprendizaje 

Se prl·scntan vari:is t..::ndcncias al respech). la n::lac:ionada con la d1vcrsificación, aparece 
pr:Jc1icarncnte en todo el n1undo; la de sustitución del n1odeln concentrado en un periodo dc
tien1po para C!'>tudiar y aprender. por un rnndclo de aprendizaje pcnnancntc, para responder 
a Ja creciente necesidad de actualización o capacitación para el trabajo; el involucrarnicnto 
de las cnn1unidadcs acadCrnicas con las instancias cC'onón11cas, sohrc todo en investigación, 
y la necesidad Lle construir estructuras ncxihlcs para esta vinculac11'm de n1uttl\1 beneficio 
( Arredondo. 1 1J95). 

Por esto se dice que para cubrir los objetivos de la educacit'll1 supcnor y con ello responder 
a las necesidades culturales y económicas actuales, y a los problc1nas cspcci ficos de cada 
región, país y comunidad. es necesario cstiinular un proceso de cambio que pcrn1ila 
enfrentar los retos que aquejan a la humanidad. 

Al respecto~ la innovación educativa para la n1cjora de la calidad de la enseñanza, es uno de 
los temas de pcrn1ancnte actualidad. alrededor del cual gira la prcocup~1ción de docentes e 
investigadores en el sistema educativo; representa hoy por hoy, un desafio planteado al 
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sistern.a educativo, a la adnüni.stración. a los centros, al profesorado y a los misn1os alumnos 
(Escudero y Gonzálcz, 1984). 

La atención a la n1ctodologia didáctica un1vcrs1tar-ia ha 1nostrado que .:1 método expositivo 
no tiene cl 111isn10 sentido e irnpacto para todos, y <le llHllhl gc11cral1zado, en esta hase se 
sustenta la opc1011 de adoptar !J. 111ult1plic1dad nH.:tódica. con sccucne1.1s y co111hinatorias 
diferentes 1..·11 función de las diversas circunstanci;.ls en que se desarrolla la enseñanza 
univers1tana. 

Bcnedito, et al, ( 1988) sefi;..ilan esta r11ultiplic1dad, 1..·01110 el nll:jor en toque que: se: puede: 
adoptar para cnntrihuir a la rl!novación d1d<ictica en la universidad, puntualizando que en la 
actualidad y en todo el n1undo, se plantea el prnhknrn. de- la t..":fu:icnc1a y revisión del sisterna 
curncular a todos los niveles educativos y cspccifiea111cntc en la u111vcrs1<lo1d. 

Díaz-13arriga y Saad ( l 99(J), con1cntan que i.:x1stc una pro._) funda en sis 1..·11 la conce·pción del 
quehacer de las instituciones de: educación superior, no exclusiva en el ;·trca de la educaciñn 
n1é<lica con10 se sciíaló en el prin1er capítulo, y que sobre todo se n.:laciuna con la figura de la 
universidad pública y los modelos <le fonnación profl!sional que en ella se h~u1 desarrollado, 
que con1n } a Sl! corncntú, son inodelos centrados principalnn.·nte l'.'rl la d11ncnsión reccptivo
rcpet1tiva del apn.:n<li7-<.1Je en los que l•i larca di.:\ alutnnn Cl)ns1SIL' en al·t11nular infonnacitln, 
<lcj.i.ndo de lado el co1nponente fonnativo. 

l lay que buscar altc.-niativas que pcn111tan elevar la calidad de b. c-nseC1anza supcril)r, el 
problcrna que ello n:pn:scnta h.) •.:ncontra1nos fonnulado en la siguiente pregunta ¿qué 
sistema...<> <le acciones concretas podrían garanti.;~ir el logrn de un producto curricular que 
revista la mas alta calid3d7 

Ante 1..~sto, conviene tener presente para la cnse!lanza l!Tl el nivel superior cualquier n1étodo 
que considere el cstahlccimicnto claro Lh: la vinculación teoría-práctica, al misn10 tien1po 
que prornucva las funciones y habilidades profesionales que los alu1nnos tendrán que 
realizar en su quehacer profesional, lo cual al realizarse en csccnaiios naturales proporciona 
mayores beneficios y se podrá lograr así la vinculación de las practicas educativas con otras 
practicas sociales (Acle. 1996). 

Asi, un currículo fonnativo a nivel supcrio1· debe pcnnitir al estudiante enfrentar y resolver 
p1oble1náticas relevantes concernientes al c:jcrcicio de su profesión tncdi:mtc la vinculación 
auténtica entre la teoría y la pr.íctica~ sin cn1bargo. a pesar de que se reconoce esta situación, 
es poco común en la realidad, en la fom1ación profesional. 

La vinculación teoría-práctica ha sido considerada con10 un elemento fundamental para la 
construcción del conocimiento y que de acuerdo a Torres y Prieto ( 1993, en Acle. 1996) 
puede caracterizarse por dos dimensiones. una sincrónica que permite ubicar con10 
simultáneas en el tiempo a las actividades profesionales y a la fomrnción pertinentes para su 
adecuado desempeño. y la otra diacrónica, que se caracteriza por un continuo que inicia con 
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actividades fáciles y simples hasta llegar a otras de tnayor complejidad y dificultad que 
incluso incluyen a las primeras. 

SchOn ( 1992) por su partu nn:nc1ona qut: la cornpctcnc1a profesional no pue<. .. k reducirse a la 
aplicación de teorias y técnicas dt:nvadas dc la u1vcstigacit

0

•t1 s1stc111ittíca y prcf~rihknH:nlc 
científica, a la soluc1ón de los problemas t_k: 1<1 pr<J.ct1ca ("racionalidad 1L·c111ca .. ), situación qu..:
ocurrc ¡ui,tc los prohlcrnas fan11l1.1rcs o con1uncs. ya que L":>..Í~tcn s1tuac1~111cs 1H1 fan1iliares que 
tatnbién debe enfrentar adccuada1ncntl!, c.:11 las cuales el prohh:n1a no es claro, no existe una 
correspondencia exacta entre las ca1 al·tcristtcas de la s1tu;1c1ó11 o prohlerna y d cuerpo 
disponihlc de lcoría._-o; y ló.:n1ca~. pnr In que su aplic.1c1ún nn puc-dc hacerse de 111;1ncra 

rutinaria. 

Cvn esto se hace n:l\.:1c11c1a l!Ut."\ J.llll"!llc ,1 IJ..-, CJ.L..1Lh_'!"Ío.t1 ... --a.-, p1,1p1.b ..__t:. __ • l"s pn._)h\1.:111as re.1lc~ o 
de la vida diana 4uc ya se hahían considerado en los capítulos antcnnres, a su falta de 
cstructur;:ictón y urga.n1zac1on, a su 1ndctlrnc1011 y a l.1 11c<.."l:s1d.1d d.___: c-nfrcntarlu:; durante la 
fonnación. 

Este autnr, afinna que no t.."S pnr tlll.:1.lio de Ja !><Jlui,:1..'i11 tL·..__ n1ca de lns proh\cn1;_is que son1os 
capaces de convertir una situact•"m problcrn;"1tica t..•n un proh\crna hic-n definido. stno que e~ a 
través de la denorn1nac1ór1 y la cstn1cturaciún de cadu prl1hk:n1.1 e• s1tuac1ó11. quc la solución 
tCcnica de los prohlcrnas r\.'."sulla posible-; señal;i q_u\.'." cx1stc11 7onas indctcnninadas de l;__i 
práctica que escapan a la racionalidad técnica. entre dlos la i11certidurnb1-c (por lo que al 
enfrent:u-- un problcni.a real debe realizarse una definición clara del prohlc1na). la singulandad 
(cada problema es diferente) y el conflicto de valores ~situ:·.ción en la que no hay nietas claras 
y consistentes en la selección técnica de los rncdios). Siendo prccisa.rncnt..__· estas zonns 
indeterminadas de la practica. las que los profcs1onak:s pri1ct1cos y los ohservndores criticos 
de las profesiones han comenzado a \.'."lllcnd.er corno centrales en la pr;1ctica profesional. 

Es por ello que la crisis de confian./,1 en cl conocir111l..'."nto pn .. 1fcsional se con-cspondc con una 
crisis sin1ilar en la preparación de los prof\.'."sionalcs; si al inundo profesional se le acusa de 
ineficacia y deshonestidad, a los centros de fOnnación de profesionales se les acusa de no 
saber cnseñ.ar las nociones clerncntales de una practica eficaz y Ctica (Schón. 1992). 

En si, la racionalidad técnica de que habla Schon. se refiere a la laho1· del futuro profesional en 
la aplicación del conociniicnto tcónco aprendido a la solución de prohlcmas en situaciones 
tipificadas, situación que propicia la dcs ... ·inculación teoría-pr.ictica. que induce a una 
fonnación enciclopedista (sobre todo en seni.cstrcs búsicos). y sólo en contadas ocasiones 
permite el accrcainiento de] estudiante al canipo profesional; se separa el pensar de la puesta 
en práctica. y c1 profesional se convierte más bien en un técnico. SchOn desarrolla una 
propuesta altcrnativ3 de formación basada en la reflexión en y sobre la prúctica, que denomina 
el práctico reflexivo; en ella. la fonnación del profesional aharca los planos conceptual, 
reflexivo y práctico de manera intcrdcpcndicme e indisociah1c (Diaz-Baniga y Saad. 1996). 

134 



''APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS" 

Ante esto. resulta tarribién in1portanle. considerar que no se puede enseñar al estudiante lo que 
necesita saber, pero puede guiársdc, "d alurnno tiene que ver por sí rnisn10 y a su propia 
manera las relaciones entre los rncdios y los n1élodos cn1ple<ldos, y los resultados 
conseguidos. Nadie puede verlo por él. y no puede verlo sunplernentc porque alguien se lo 
diga, aunque la funna correcta de decirlo pueda orientar su pcrccpcn'm y asi ayudarle a ver lo 
que necesita ver" (SchOn, 1992). 

La propuesta de Schbn gira en ton10 a la n.:flcxll'in en la acc-iún; debido a 4uc la rcncx1ón 
carece de una conexión directa con la acción presente, se puedL~ n.:Ocxionar en inedia de Ja 
acción sin llegar a i.ntcrrun1pirla; en una acción prc~cntc nuestra acción de 1x·ns~11· 

(reflexión) sirvl! para rcorgani,,:ar lo que estan1os haciendo 111ie11tra:-> lo estan1os haciendn, 
teniendo relevancia inrncdiata para la acción. 

El proictico rcncxivo entonc..:s. reacciona ante lu inesperado v ¡.._") <.:xlra1lo rcesln1cturando 
algunas de sus estrategias de acción peorías úc los fcnórncnos n n1odos de config1nar el 
problcn1a). c..- inventa cxpcnn1cnlos sohrc la n1arcl1a para pon..:r a prueba su nueva 
con1prcsión. Se cnn1pona con1n un investigador n1ás que con10 experto. por lo que resalla la 
importancia de aprender de la práctica, es decir. a través de un practicun1. El practicurn es 
un n1undo virtual que persigue representar rasgos esenciales de una pr::ict1ca que dehc ser 
aprendida. n1:cntras que ofrece posibili<l.llk·s a lüs estudiantes p:l!"a cxpl·rirncntar con poco 
riesgo, vana.r el ritn1u y el foco d<.: su trabajo. y volver a revisar las cosas cuando resulta 
beneficioso h~1ccrlo así~ es una situación pensada y dispuesta para dicha tarea en un contexto 
que se aproxima al n1undo real. 

.A través del pr<.'icticu1n, kls estudiantes apn:rnJen haciendo, aunque su hacer no sea 
cxaclan1cntc el trabajo propio di:l rnundo real; son situacionl.'.s que simulan y simplific;u1 la 
practica, rclativan1cntc lihres de las presiones, las distracciones y los riesgos que se dan en el 
mundo tea! al que. no obstante, el pr;:lcticun1 h.icc referencia. Se sitU.a en una posición 
intcrn1c<lia entre el rnundo de la practica, el rnundo de la vida ord1nana y el nn1ndo d.:: Ja 
institución escolar. 

El trabajo del prácticurn se realiza por medio de algún tipo tk combinación del aprender 
haciendo de los alumnos. d~ sus interacciones con los tutores y !ns otros con1p:ii\eros y de un 
proceso n1ás difuso <le "aprcndi:t .. ajc cxpercncial". Sin emhargo, sc dt.:bc considerar que un 
prácticun1 puede fracasar porque su csfucr¿o a fUvor del realismo sohrccarguc a Jos 
estudiantes con lin1itaciones pr:lcticas o porque haga caso 0111iso de n1ucha.s de las 
caracteristicas relevantes de la práctica del mundo real. 

Evitando ademas con esta situaci6n el problen1a de la división del conoci1nícnto en áreas. la 
compartamcntaliz.:.1ción del conoci1n1cnto. 

SchOn (1992) afinna que con el fin de constn1ir puentes entre la ciencia. aplicada y la reflexión 
en la acción, el prácticun1 debería convertirse en un lugar en el que los prácticos aprendan a 
reflexionar sobre sus teorías implícitas de los fenómenos de la pr<ictica y de manera integral. 
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Como ya se mencionó en el capítulo anterior. la metodología del /\BP al igual que la poslura 
de Schbn, propone el accrcanüentn progrc.sivo a la realidad a través de los prohlc1nas y con 
ello se pretenden <lc~arrollar las habilidades profesionales de análisis y juicin critico que 
ncccsiran los estudiantes. por· Jo que puede d<.::cirsc que <le acuerdo con sus ohjc11vos t.•sta 
n1ctodología es un n1ot.h:lo qut.· pretende nlL"jorar la calidad de la cnscña1va 

Por últin10 din.:rnos que Ja búsqueda de alten1at1 v<Js o rnoddos dc cnsef'lanz.a en la educación 
superior 4ue pem1itan elevar su calid<td. requiere otra visi•'lll de la organ1¿ación del 
conocinliento, de su tran.sfl.1nnación en saber acadén1ico y profesional, y de cón10 el 
estudiante de nivel universitario se acerca a aprehenderlo y 1ecl1nstn1irlo. Y se requiere 
asin1isrno, un cntcncfirnicnlo úc las <lemandas dinámica.s y con1rad1ccioncs del ejercicio social 
de las diversas profi.:sioncs cn MCxico (Díaz~llarriga y Saad, l ')')ú) 

4.2. 1-A FOR.llfACIÓJ'\/ PROPJ::SIONAL DEL PSJCáLor,:o 

A continuación, se har~i rcfcrcnci;_i t_·spccífica de !a Psicología (profcsión par·a la cual se 
rcali:r.ara la propucst<1 del i\BP corno rnctcldnlogia de aprcnd1/ajc :il1cn1at1v<.1). y yuc de 
manera cada vez rnás evidente Ct)fllO profi.·s1ón y como d1scipl111a científica. está llam<ida il 

jugar un papel fundan1cnt<.1l en el an<"ilis1s y snluc1ón de divcn.;l'S prohlcrnas del ser hun1ano 
( Urbina. 1989) 

La enseñanza de la psicología en l\1é.xico .:>e inicia fonnalrncntc hace aproxin1adamcn1e 50 
años, pero no es sino hasta la déca<la <le los sesentas cuando se incorpora plcnan1cntc cotno 
licenciatura en d plano nacional. n1ostrando dcsdc entonces. un crccin1ienlo n1uy ;1cclerado 
que se refleja en el aurncnto de las institucic"mcs 4ue imparten Ja. carrera y en el crcciin1cnto 
de la n1atrícula, asi conH1 en la diversificación de las ,ircas de aproxi1nación teórica y de bs 
modalidades de ensci'Jan:-.a. 

Desde entonces, la calidad de b .fonnac1ón proícsional dd Psicólogo ha sido n1ot1vo de 
preocupación constante, y se ha reflejado en la rcali7.acióu de vo.ui<L"i reuniones nacionales en 
la..,: cuales el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) y 
Asociación Nacional de Universidades e Jnstitucior1cs de Educación Superior (AN1JIES) han 
vertido sus recomendaciones sobre la integración y 1..ksarrollo de un curriculo que contemple: 
el compromiso social del psicólogo (vincubción lle prnfcsrún-ncccsidadcs :o;ocialcs) la 
vinculación tcoria-práctica, {;Vitar la especialización ten1prana, frnncntar la 
intcrdisciplinariedad. entre otras. 

Se definió el psicólogo con10 un profCsionistu. univcrsilario cuyo objeto de estudio es el 
comport:.uniento humano irnJi\·idual y social, que a partir de la investigación de los procesos 
cognitivos-aícctivos y de su interacción con el entorno. es un promotor del desarrollo 
hu.mano, consciente de sus rcsponsabilid3dcs Cticas para consigo mismo y la sociedad, 
interviniendo como cxpeno del comportaniicnto en l.1 promoción del catnhio individual y 
social desde una perspectiva intcrdisciplinaria, cuyas funciones profesionales son l.:L.,: de 
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detectar. evaluar, planear. investigar e intervenir (prevención, rehabilitación y orientación) 
(CNE!P, 1978). 

Urbina (1989) menciona que con el propósito de cumplir el ohjct1vo de fom1ar psicólogos 
adecuadamente preparados para su trabajo profesional y comprometidos con los problc1nas 
nacionales de relevancia social. se cstablcc.ió en 1985 en la Facultad de Psicología de la 
UNAM el programa de actualización curricular. Los fines de este prograina se plantearon en 
tres pl¡v:os: en lo inmediato para instaurar acciones que sin requerir de ningUn trilmite de 
modificación cunicular, condujeran a una n1cjor preparación de los alu1nnos; a mediano plazo 
para realizar los cambios pertinentes en el plan de estudios actual y, a largo plaz.o para hacer 
modificaciones curriculares de fondo, o hicn elaborar un nuevo currículo para sustituir al 
aprobado en I 971; aunque en realidad esta situación no tuvo in"lplicaciom:s adn"linistrativas o 
profesionales. 

En esta revisión curricular. el punto central de la problcn1át1c<t encontrada y 4uc scfialan 
Carlos. Castañeda, Díaz-Barriga. Figucroa y Muriá ( 1988) es que en la formulación del plan 
<le 1971 no se hizo ninguna referencia a evaluaciones y estudios prcvi1..1s que fundamentaran !;:1 

propuesta, que no contiene la dcclaraci6n explícita del perfil del psicólogo que se desea 
forrnar y otras situaciones más especificas relacionadas con la cohesión externa e interna, es 
decir, hasla qué punto el perfil profesional del psicólogo responde ;l las m.::ces1dades 
nacionales y regionales actuales del país, y si existe coherencia entre los objetivos 
instruccionales disponibles, así con10 si existe una scl.'.ucnciación lógica entre las diferentes 
unidades curriculares tales con10 objetivos, unidades temáticas. prograrnas de asignaturas, 
bloques de n1aterias especializadas. etc., y scfiala además la falta de vinculación real entre la 
teoría y la práctica. <L'iÍ con10 entre la docencia y la investigación. 

Oc acuerdo a los estudios reali?..ados al respecto. se ha concluido que el cufficulo vi gente en la 
licenciatura es de carácter inforn"tativo y no fonnativn. ya que principalmente se centra en la 
adquisición de conocimientos, dejando en un segundo plano el (Jcsanotlo de habilidades 
profr-sionales y ulvi<lando aspectos con10 el desarrollo del cnterio y ética profesional, la 
estirnutación de un pensamiento autónomo y autorreflcxivo en el alun"tno. b. tOrrnación de 
estrategias de estudio indt..tJendicntc y espíritu de investigación e innovación, asi como la 
cstimulación de la capacidad del alumno de plantear y resolver creativan1cntc Jos problemas 
que enfrenta rcspctand.-.> su cmnprorniso social (Carlos, et al, 19R8) 

La formación profesional del psicólogo en la Facultad de Psicología de la UNAM, se 
desarrolla en dos fases. La fase inicial. constituida por un tronco con1ún, y con un carácter 
"básico" que supone la capacidad intrínseca de transferir positívun1en1c sus contenidos a 
cualquier can1po de aplicación cspcciali..-..ado dentro de la psicología. 

La fase terminal está constituida por un currículo a elegir por el propio alumno, dividido en 
seis área.'> de especialización, ya que la información existente dentro de la disciplina es muy 
amplia, y es irnposiblc ofrecer al alumno una capacitación prof"unda y abarcadora. 
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Conforme a la clasificación de las fases cuJTiculares que realiza Lafrmrcadc (1974), esta 
última fase corrcspon<lcria al tercer ciclo o ciclo orientado, y por tanto 1cndria corno objetivos 

1. Posibilitar una adecuada orientación dentro de una de las lineas de trahaJo que adqu1er·a 
mayor irnponancia en el carnpo o área para el que capacitan los esll1d1ns clcg1dns 

2. Proporcionar un periodo de verdadera práctica profes1onal, que d la par que le pcnn1t.l al 
alun1no con1prohar las cond1c1011es que pos(.•;¡ para c.Jicho evcnlo. k brinde una n1ínin1~1 
experiencia integral y directa de lo que será su fi.Jturo quehacer. 

3. Proveer n1ayores oportunid:.u.Jes para que se intensifique la capac1tac1ún 111ctodológ1ca 
especifica y se ascguacn las condiciones que pllSÍbilíran el qercicio habitual del 
pensanliento critico y creador y del trabajo independiente 

Sin c1nbargo, en esta fase, sólo en algunas asignaturas y algunas úreas rnás yue en otras. st'.' 
pron1ucvcn las actividades prácticas de Jos estudiou1tcs y se lkg.m a cubrir <l1chos obJcl1vos 

Se han n .. ·alizado 1nucih)~ cstud1os s.ihn: t.:! cu1T1culun1 de J._¡ !acuitad y a pesar de los 
problcn1as que presenta, no se ha podido 1nndificar; sin ernbargo, es necesario 
reestructurarlo en cuanto a contenidos, vinculación teorb~práctica. y la n1ctodología de 
enseñanza para que sea coherente (externa e 1ntcmamcnte), sea de car:!ctcr fi.)rn1.at1vo y 
promueva en los alun1nos la habilidad para solucionar problcrnas en su ejercicio 
profesional. No cabe duda que es necesario realizar una cvaluac1ón clara y paeds.a del 
niis1no considerando la singularidad de las ncccsidad<.•s soci~des que debe cuhrir, asi como 
prohlematizando su practica y can"lpO prof'esional. 

No debe olvidarse que con10 ciencia, la psicología debe pcm1111r al profesional d1agnost1car, 
intervenir y evaluar servicios, y por clio requiere del conocunicnto de los mecanismos 
naturales c·hásicos") que regulan el cc•n"lportarnicnto hutnano, para definir y valorar el 
estado inicial de un problema psicológico a cualquier escala. pues en ausencia del 
conocirnicnto de dichos n1ccanisn1os o principios generales, no se podrían diseñar o dcriv;.u
intcrvcnc1oncs orientadas a acsolvcr el problcn1a detectado. 

Es por clk> que la formación del psicólogo profesional n::qu1crc incorpoaar de n1ancra 
articulada el dominio de tales principios con la adquisición de habilidades. Para lograrlo. se 
han usado tradicionalmente dos enfoques, uno que consiste en progn.miar inicialrncnte, 
con"lo "materias básicas o tronco conn'.m" el n"lancjo conceptual de principios básicos de 
con1portan1icnto y n:-glas gcncr<ilcs de acceso al conocin"liento seguido del aprcndiLajc de 
habilidades profcsionalt..s propiarncntc dichas, buscando integrarlas aplicándol~1s a 
problemas profesionales reales o ficticios. en escenarios de servicio o con sistcrnas de 
simulación (Sánchcz y Hen1;Jndez, 1996), que es el enfoque que sigue la Facultad de 
Psicología de la UNAM. 

El segundo enfoque consiste en integrar desde un principio. tanto en sentido c:onccplual 
con"lo en el de habilidades, las experiencias y los contenidos de la formación profesional. 
Esta segunda opción requiere más trabajo en la fase de integración curricular y seguramente 
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más ingenio y crcativid;1d en la preparación de la infracstructunt y la organización dd 
personal acadC1nico, pcrn cntraila la ventaja in1portantc de que todos los aspectos que lwy 
que vigilar que se den currcctan1cntc en la pdrncra opci1í11, en esta Sl)!1 part1.: integrante t.h.:l 
plan n1istno. Los Cl)lnponcntes intcgradon:s de principios hásicos. hahil11ladL·~. rntcrvcnciún 
supervisada y ._•valuac1ó11 de i111paL·to son tan necesarios en és1a c1unu en la clásica. la 
ventaja dC" esta últi111a cons1sk: solarncntc en que la inlcgracion se dc¡,1 n1e11<>s a faclürcs 
ajenos al d1sciln curncul;ir y por tanto a variables alcainrias. 

El ABP surgió originalrncntL.· con10 partc del Lksan-{1!10 del ~cgun<ln e.nfoq1H..' qut: :,t: acaha 
de rncnciL)llar y su propuesta en la n1ayor·ía <le los casos se reali7.a c11 L:Slt..: scnt1Uo. sin 
c1nbargo, puede ser utili.1:adu e introducido en un cnfi .. -.quc 111ús tradicion;i,l cnrno el pnn1cro, 
y respetando sus fundarncntns pu1..:dcn oblencrsc ta111hién hcncficins yuc rcpcrcut1rún en la 
calidad de la cnsL·1l;:U1/,1 sin rcaJi,,ar can1hit)S drás1icos en los l'UfTÍCu],1-.; l l.'1siL·os 

4.2.l. La forrna<·ió11 profesional del Psicá/ogo Je La ¡:._·ducaci1jn 

Ahora hi<.·n, la psicolo~í;i, educativa es húsicarncnte una cicnci<J aplicada y tecnológica que 
se interesa por el estudio c1cntif1co Lk lus procesos p~iÍcok,gicos hurnanos L'll el ún1bito <le la 
educación, y cubr·c trt:~ di111cnsioncs: 1.1 tc1)1·ico-cxpliL:at1va, proycct1\'~1-instn1111ental y la 
técnico-pr{1ctica (IIcrn.i.ndc/. en prcnsa; C'oll, 1988) 

Dado el carácter de su fonnación, el psicólngo educativo rn:is que un especialista con 

funciones bien delinlitadas, puede profesar como un gcncralista que en cquipo.s 
intcn.lisciplinarios está calificado para atender situaciones, fcnótncnos 0 problcn1as de 
naturaleza diversa que irnpliquen procesos de cnseñan.1:a-aprendi.1:ajc (Castañeda, l <)89). 

Diaz-Baniga, Carlos y Castarlcda ( 1990). definen al psicólogo educativo corno un 
profcsionista <.JUC estudia, investiga, explica y comprende los compor1;:u111entos hun1anos tanto 
individuales con10 colectivos que se dan en el llinbito educativo. Se considera que su 
prcparJción profCsional le pcnnitc diseñar y aplicar proccdirnicntos, n1ctodologias, rnatcrialcs 
y técnicas para corregir, facilitar o rncjora el proceso de cnscña.n.7..a-aprcn<lizajc con la 
finalidad de hacer nt3s eficiente el proceso educativo. 

Las áreas profesionales 4uc abarca su ejercicio son: 
- Psicología escolar (sistcnrns educacionales, planificación y evaluación educativa, mCtodos 
educativos, proceso de enseñanza-aprendizaje, procesos cognoscitivos y afectivos, h<ihitos 
de estudio y estrategias de aprendizaje. fom1ación de personal cJucativo, y consejo y 
orientación profesional). 
- Tecnología educativa (co1nunic3ción educativa. software y hard-..varc educativo. textos 
instruccionalcs, materiales educativos, paquetes instruccionalcs, sistcn1as de educación 
abierta. diseño curricular, y anftlisis y estructuración de contenido). 
- Educación especial (perturbaciones cn1ocionalcs; Uctección de atipicidadcs; deficiencia 
mental y problemas de aprendizaje, con1unicación y lenguaje. ncuromotorcs y sensoriales). 
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- Desarrollo psicológico. (cslin,ulación temprana, pedagogia opcraH1ria y di;.1gnóst1co 
psicopedagógico). 
- Invcstq;.ac1ón educativa (111..:h.>lios y tCcnica.'i Lic.: invest1gac1ón ps1c~lcduc~1li'-·a. y 1éc111cas 
cstadisticas y análisis de datos) 

Dent1·0 dl'"l perfil pr~lfcs1011a\ deseable del ps1cúlogo educativo que pn .. 1pnnen J.)Í:l/-Barng.1, 
Carlt..">~ y Castañcd;1 í l ')()0), sc c1u.:ucntran contcn1plados la...<> sigu1c11r.....·s dc:-.cnpc1011cs de 
perfiles de conocin1icntos, habilu.lades y cualidadt:s que dchcn sush::ntar· gran panc de su 
función; 111uchas vcct.·s se pierden de vista y se ve lirnitado el dcsanollo de estos dns últ11nos 
dentro dt.: la fonnaciún profCs1unal. adquiriendo tnayor peso los conncunit.:ntos y perdiendo 
con ello el cquilthrio que dchc c\.istir cnlrc todos los co111po11cntcs: 

Los conoc11nicntos se rc:fierc a lo que tcórican1..:ntc t..:ndria que d.-.1111nar i.::I csttul1antc- y sc 
divide en las siguientes árc;.t.s 

1 1\.1..J.rco rl'fcrcncial lhi:-.turia de 1.1 psicnlngi.1, corricnt<:s y s1s1t.:111.1s psicnk1c1cns . ._·nfnqucs 
epistemológicos). 

2. Procesos psicológicos b:is1c-os (aprt:nÜ1.Lajc, rnotivación, cogn1c1ó11, ncurofis1ología, 
socialización, desarrollo psicológico, teorias <le la pcrson<didad) 

3. Medición psicocducativa (fundatnentos teóricos de la medición, 1nancjo tk 1nstn1n11.:nt,-.s 
estandarizados, claheoración y validación <le tCcnicas e instn1mentos <le mcd1cíón) 

4. Tconas sociocducativas (pedagógicas, sociología de la educación, planeación) 
5. Sistcrna Educalivo Nacional (organización. nonnatividad y desarrollo del s1stcn1a 

educativo noexicano, caracterist1cas y problcnüi.tica de los niveles f\"lnnal. no fc_lnnal e 
infonnal de educación en lV1éxico). 

6. Metodología (investigación educativa, análisis de datos, evaluación) 
7. Psicología Educativa ( psicologia escolar, tecnología educativa, cJucaciOn especial, 

sucioafcctiva, desarrollo curricular). 

l lahilidadcs: 
1. Diagnosticar (capacidad para seleccionar y ctnplcar técnica..:;, pn.icbas e instrun1cntos con 

objeto de tener una valoración inicial de una situación en sus distintas modalidades: 
individuos, instituciones, gnipos y sistemas). 

2. Diseñar (confonnar planes, modelos, n,aterialcs. sistemas y materiales que rnodifiquen, 
midan o intervengan en un fenómeno). 

3. Programar (especificar las diferentes acciones y proccdirnientos organi7.ados temporal y 
sistcm:'lticamcntc para actuar sobre una problemática). 

4. Prevenir (capacidad para sugerir e implementar estrategias que eviten hechos no deseados, 
y/o favorecer eventos deseables). 

5. Intervenir {aplicación de distintas. tl:cnicas, procedimientos y herramientas p..u-a incidir 
sobre un fenómeno). 

6. Investigar {aplicar estrategias tcórico-rnclodo1ógicas para contribuir al conocimiento y 
mcjotia del proceso educativo). 
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7. Evaluar (conocer y ,·¡dorar los cfl!ctos de progran1a.s y s1stc1nas educativos tanto t:n 
procesos con10 en prlHluctos). 

A<lcn1ás de explicar, dcscnh1r, pn1h\cr11a1í..-:u-, anali.t.ar, entre ol1-a:-., que aunque no 
n1encinnan son h.1hilidadL·~ 11nportantcs y h:1s1cas en d quehac<..:r del psicúlogo dL'. la 
cducaci1'm. 

Se debe consak·rar que !<.)das e!">tas hah1\1dadc!"> 110 f-.011 cnt1dadt:s .lisiadas o 111depcnd1cntcs, 
sino constituyen el rcpertnno pnll""csional del psicólogo cducatÍ\"o que en la práctica aplica de 
manera conjunta, a pesar de rrcdnn1inar alt_•.una snhrc J¡¡:-> otras de acuL·1dn a la pruhlcrnática 
que se aborde. 

Cualidades: 
Estos autores consideran las cualidades co1no <:L<i!"lcctos csenc1alcs para logntr un adecuado 
dcsc1npe1lll profesional; SlHl lle dllS ti¡"1s 1nterpersllna!c<; y ,!e pnvyc1:c1,ín de una irnagcn 
profesional adecuada. 

Las cualidades pcrsonah::s-soc1alcs involucran a41H!llas caractcríst1cas necesarias para que el 
psicólogo p11cda traba.1ar en equipos intra e 111lerdisc1phnarins Eje111plns de estas cualidades 
son: capacidaLi <le cstahlcccr buenas relaciones 111tcr11cr~onak!"> y de 1..-un1unicaciór1, saber 
escuchar y n1ot1var, tener cn1pa1ia. con1prendcr a los dc111iL<i, y scr capa.!'. de adaptarse a 
diversas situaciones y personas, ser tolerante, cntn.: otras 

Por otro lado. se cnct1<..'"ntran las cualidades que se n.::ficrcn ;a los aspectos necesarios para que 
la práctica profesional del psil::ólogo educativo tenga la calidad y scncdad requerida, y procure 
ademas apegar su dc~cmpcño a los linc:unicntos éticos y científicos de la disciplina; entre 
ellas cstan: ¡1ctuar con responsabilidad, valorar del propio trahajo. poseer un nivel cultural 
an1plio, así co1n1l la de fund<Uncntar y justificar St!S s11gcrcnc1<L<>, intervenciones y 
procedimientos (sentido critico y ético). estar al servicio de la sociedad, cte. 

A pesar de que este perfil carece de validación grernial, y es necesario confrontarlo con la 
práctica profesional (las necesidades e.<lucativas que el país demanda y el mercado 
ocupacional), las habilidades y cualidades antes rncncionad~L<> se consideran de importancia 
fundamental para una fonnación adecuada, aden1ás de que pueden promover-se con 
metodologías de aprcndi:.r.ajc como el AHP. 

Puesto que la problcrnática detectada en particular con rdación al dcsatTollo de habilidades y 
cualidades profesionales tiem.:n estrecha relación con la práctica, sólo a través de ella puede 
promoverse su desarrollo, por lo que las rccon1cndaciones generales deben ginrr en tomo a 
ella.. así como en considerar la vinculación que el psicólogo tiene con otras disciplinas en su 
ejercicio profesional. 

Un aspecto importante que señalan Arrcdondo y Mercado ( 1984) para desempeñar 
cxitosan1cntc el ejercicio profesional del psicólogo de la educación. es fortalecer la capacidad 
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de innovación y crca11vidad. que está rclacionaU\,.J con la f1n111ac1ún p~ira la in\'C'il1gaciún. y 
que ••sólo se lognu-ú desarrollar con práctica, no a travCs dc scnunanns o cursos tcc'1ncns'" 

Adcn1ás hablan dc 111corporar cstratcgi~L<> que rro111ucvan las hah1hdadl..·s y actitudes 
requeridas par:..i la f .. lrn1ación continua y aulod1d;íc11ca tdc!:->lre:1as p.u-.1 rnanlenc...:r"->t' actuali/ado 
y produciendo 1nfonnación relevante sobre d o'u·ea, asi Cl)flJo ac11111dcs fHls1t1,·as hacia IJ 
1nvestigaciün pennanentc), consideran de n1ud1a n·lev<uH·ta el .tpn·nd1?a1e de l11s vah>r·cs para 
la contón11ac1ll11 de a.:11tudcs fLu1Ua1ncn1alcs para la vida 11ac1t111<.1I, y final111cn1c .scrlalan la 
cvaluuc1ón ct1ntinua co1110 rnccanisrnn 1nhere111e al proceso d(._· i.:nsi.:f'larl/;1-;ipr.:nd1"/a_lc 

Por su parte Díov-Barriga y Sa.ad ( l 996), rclor11and11 la contL1n11ac1011 de un proyct:to 
cun·icular situacinnal hasado en un interés práctico en vc7 de tl·cnico; la f{Jm1.ac1ón profesional 
apoyada en el dcnurninado "práctico reflexivo" de Schün; la inlcg1·ac1ó11 de adivid;idcs de 
inh:n.'c11ciún-sc1-...·icio-1nvcs1igació11 en escenarios na!tiral(._·s; l..'I dcsan·~lllu Uc hah1l1d.1dcs de 
aprcnd1r...:uc. pcnsan1icnto e investigación apoyadas en un progran1a n1ct;1ct1rncular, y /.i 
1.:nncepción del docente con10 n1cdiador del aprcnd1.1"..<:1jl! haJO una rnodaf1dad rutc>nal; con hase 
en ellll, realizaron la propuesta de un "t\.1odclo para la formacicin en la práctica del psicólogo 
educativo'", que con10 lo mencionan. ert gran 11H.·<lida es congn1cntc con una visiOn 
constructivist,1 de la ensci'l.aru:a y el aprcrnJj.,._.ajc, pues sus1c11ta la idea de que la finalidad de Ja 
cd11ca~ió11 4uc se rrnpartc ( . .'n las instituciones t.:"<lucativas es p1on1ove1· los procesos de 
cn.:cinlicnto personal del ahunno en el n1arco de la cultura <le! gnipn al que pl."l"lcnece. y 110 se 
producirán sa!ist:lctorimnentc a no ser que se surninistrc una ayuda c.spcc1fica ;:i rravCs de la 
participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y s1ste111áticas que logren 
propiciar en Cstc una actividad rncntal constructiva. 

Se dcscribirú a gr..indes rasgos este n1odclo, pues intenta rccupcrar Jo dcscnto en cuanto a lns 
acciones necesarias para pron1ovcr una práctica adecuada en los profr:sionalcs. y .:t panir de 
ello. se realizará la propuesta. 

El propósito general del n1odclo es consolidar la fon11ación profc.sional en la pníclica del 
psicólogo educativo a través de su prcpara.ción en esccnanos naturales. por lo que .se propicia 
en el estudiante la integración y construcción de nuevos y 111á." mnplios rnodclos conccptual
cxplicativos, el desarrollo de habilidades profesionales y la adquisición de ~~strategi¡L<.; y 
tecnología aplicada. 

El proceso de formación considera como punto de partida el conocimiento y reflexión del 
propio estudiante frente a las den1andas de Ja prác.!ica. la interacción guiada con profc:sionalcs 
expertos bajo un esquema tutorial y el análisis e interpretación de los entornos sociales en 
donde se desarrolla el proyecto, como cJemcntos necesarios para que pueda asumir un rol de 
facilitador ante las necesidades de cambio específicas de los individuos. gn.Ipos humanos u 
organizaciones sociales donde interviene. 

El modelo intenta promover la autonomía profcsion~al a través de un proceso sucesivo y 
gradual de adquisición y aplicación de habilidades y de un toma paulatina de responsabilidad 
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con base en una ayuda pedagógica ajustada, 4uc pa11c11 desde un autoconoc11nicnto y reflexión 
personal-profesional a un conocinlicnto de los entornos sociales y prohkn1úticas de inh:rés, 01 

través del n1odclo de usuario yuc otorga 01 Jus 1nd1v1duos un unportantc papd en d 
establccin1icnto de sus propias tnctas tic <lL:~arTollo personal y social y uhica al profesional en 
el rol facilitador dd prrn.:cso para la consecuciún de dichas indas 

Se diferencia de los 111odclos trad1cionalcs de f(1nnac1ón dt..·l prolCs1ona] Lle l.1 p~1coh)gia 

(n1édico y de rchahilitaciónJ. )'i.l 4uc éstos ddcn111nan unilateralntcrtle el proccd11nicnto p:u-a 
la ~·cura .. o la.s hahilidadcs a tksarrnllar en el usuarin, en c:I k>t',r·o de las rnetas que el 
proícsional ju?,ga cuino valiosas. 

El r11odclo está propuesto para desarrollarse en un t1crnpo n1inin10 di.: 20 horas sernanales. 
12 al trabajo en el escenario y 8 de preparación supervisada por el tutor; conviene señalar 
que en caso dt..• dcs::irrollarsc sería con1patihlc con el .:\BP, dchidl1 a quo: :.d parece¡- es un 
n1odclo con nH1chas itnplicaciones positivas para la frlmlación profesional 

4.3. EL ABP .El\' LA FOR.HACIÓI\' DEL /'SICÓLOGO DE LA. .. EDtll>tCIÓ.'\' 

Se rcquicrc un análisis rn:ls profundo de los aspectos o problen1as cunicularcs antes 
n1encionados. situación que cornpctc a la c:valuaci(ln curricular a par1ir de la cual se put.::den 
realizar proput.::stas n1ás especificas al respecto que no corresponden ni son pertinentes en este 
trabajo, cuya finalidad es intentar una propuesta gcnc1·aJ y a gr:mdcs nL<>gos de la 
instrumentación del AI3P con1u estrategia de cnseñarv.a-aprcndizajc alternativa y/u 
con1plcmentaria en el :irca de la psicología d<.: la educación. • .. d método <le enseñanza 
tradicional basado en la transn1isión de ..:ontcnidos, por lo qu1: st: mencionarán algunos 
aspectos importantes para ello. 

Sin repetir las caracteristica.s del AilP • .se rccon..iará que l;:L~ habil1d.:1dc~ que pro1nucve la 
metodología, tan1biCn son fundatncntalcs par.i la formación profesional del psicólogo de la 
educación, entre ctias la vinculación tcoría-pdctica secuenciada. desarrollo de estrategias 
apropiadas para la adquisición de iníormación a partir de un situación dada. estudio 
independiente, análisis, manejo y aplicación del conocimiento, habilidades par.::J. el trabajo en 
equipo y habilidades de comunicación oral y escrita. razones por la..o:;; cuales se considera viahlc 
y justificable presentar la siguiente propuesta. 

El ABP podria utilizarse en todo el currículo o en cualquier parte donde tuvieran que 
abordarse aspectos o áreas de aplicación de la psicología; su utili:;r..ación en semestres iniciales 
podría ayudar a desarrollar habilidades profesionales en etapas tempranas de la formación, sin 
etnbargo. una ventaja que puede encontrarse y que ayuda o facilita la instrumentación de: esta 
metodología en Jos sen1cstrcs finales, es que los estudiantes ya cuentan con un hagaje de 
conocimientos psicológicos más o menos aJTiplio que deberán aplicar a problemas específicos. 
en este caso del área de Ia educación, que desea abordar con mayor profundidad, 
dcsarrollam.Jo tarnbién habilidades específicas de esa área que lo mantcndrún motivado. 
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A pesar de que el ABP fue crcao.hl para 111od11i1..:a1 Lo1npletan1cntc los curriculos t1adicmnalcs, 
bajo la tesis de que l;L<> asignatu1·as fragn1cntan el cn11oci1nicntn e 1n1pidcn su integración, 
puede adaptarsi: y ser utili:?.ado en co1nhinac1ón con otr...is estrategias o 1nétodns de L"nscilan/a 
utilizando su ncxihilidad y lle acucnJo con algtH11.)S estudios con resultados exitosos, s1cn1pn.· 
y cuando se respeten los supuestos 4t1c ln fUnd:uncntan y se tksan()ilc tk111rn del 111aro.·o d<..' los 
ohjctivos qllc pretende cubrir para no defi..-:in11ar\o 

Los casos en un p1incip10 son situaciones v1rtuaks o 1111.H.kl0s que le pte:nn1tcn al estudiante 
desarrollar una serie de habilidades y podte:r ¡1prcndcr dd error, condiciún que nu seria Ct1ca 
ante situaciones reales, p()r lo 4ue la utilización del ABP r<...-prcscnta un accrcani.ic11to paub.t1no 
a la realidad, situación que no ocurre, por cjetnplo. en d n100.h.·lo que proponen Dia...:-Barriga y 
Saad (1996) el cual se dcs:.UTolla, aunque con ayud;i. ªJustada del tutor, en escenarios naturales. 

El ABP puede inslnunentarse con10 estrategia de cnscñarv_.1 de tOnna conservadora, cu 
asignaturas del área de psicológica Je la educación cnn10 Educación Especial. Tc .... ·nologia de 
la 1-::ducación y Control Operante en Ambientes Educac1onalcs, que son asignaturas aphcadas 
en las que pueden dcs;urollarse con rnayor facilidad situaciones que el psicólogo corno 
profesional enfrenta en la vida real y que el estudiante en fonnactón po<lr~t enfrentar de 
n1ancra simulada y secuenciada hasta lkgar a la realidad. 

Considerando lo anterior y la manera en que actualmente se encuentra orientado el currículo 
en la Facultad de Psicologia de la lJNAtvf. sin intentar can1bios sustanciales en la estructura 
curricular, la propuesta puede centrarse en cualquier espacio del progrania cuyos contenidos 
lo permitan para favorecer la adquisición de conocin1ientos contextuali7..ados en la práctica 
profesional, c:on la finalidad de integrar conocimiento de diferentes asignaturas y desarrollar 
las habilidades que necesita el estudiantes para enfrentar Jos problemas reales. 

Ahora bien, al parecer, existe una Jinütación in1portantc al intentar vincular a teoría con la 
práctica en escenarios naturales y es que debido al ticrnpo dedicado en el curriculo a la 
psicología de la educación, que con1prcndc únicarncntc 3 semestres, Ja manera de hacerlo 
implica el trabajo real en una sola á.rea de las ya mencionadas como psicología escolar. 
tecnología educativa.. cte., y de ellas en problemas muy específicos; e1 ABP podria disminuir 
esta limitación permitiendo abordar problemas de las diversas áreas de la acción profesional 
del psicólogo de la educación. debido a que aunque los problemas son o pueden ser casos 
reales, su abordaje no ocurre en un escenario natural que delimita el área de acción para el 
caso. situación que ocurre en las prácticas. por poner un ejemplo. limitando al cstu<liillltC que 
lleva prácticas en una institución como CAPYS, a abordar problemas con nlayor énfasis en la 
educación especial; con ABP se pueden abordar gran variedad de casos que expresan una 
parte de la realidad y que pueden ser de diferentes árcac; o tratar las Meas que abarca la 
psicologia de la educación de manera más integral. 

En este sentido las acciones que resultan pertinentes para su instrutnentación corrt!spon<len a 
cuatro áreas generales de las cuales se señalarán a gr.tndes rasgos algunas lineas de dcsarroJlo 
para su aplicación (ver fig. 6). 
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PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN l>EL ABP EN EL ÁREA DE LA 
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

DISEÑO CURRICUl,AR 

,,\i/,;, 
~-----),~ Con10 ya se n11._•11C'ionó, el ABP. e!> una tn~·to<lulogia t.I~ enscilanza <1 travCs de la 
__:::.-~\ _...:....._ cual se prctenUe dcsarroll<u- una scnl.': de hah1li....lades y una hase tk: 

e;;Í con{.)citnicntos que ncccsitanl el cstw.li<u1tc en su vida profesional. para lo cual 
~~, deberá existir una adecuada interacción entre los tres pilares o puntos cardinales 

de la 1nctodologia. y en gcncr:i.1 r..lc cua\quicr proceso de cns.cñ;:uua (profcsor-alun1no-
1natcrialcs). par.i hacer coherente lo que se aprende de corno s1: aprcnth: (contcnú.10-proccso) 
(Fig. 7). 

FIG. (,: I\10DELO DE. INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
EL ABP PARA LA PSlC<_lLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

1 

PROFESORES 
• Sensibilización y 

• Formación de 

-----~--~----~--------------

1 

MATERIAi.ES 
• Elaboración de 

problcn1as 

1 

ESTUDIANfES 
• Prcrrequh.1tos 
• Introducción a la 

rnetodologia 

INFRAESTRUCrLJR .. A 
• Recursos (medm!> de 

1nformac1ór.) 
• Espacios íis1cos 
• Factores organ17.0•C1u1,alc!> de la 

1nst1tución. 
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Fig. 7. Interacción en el proce!'io cn!'ierlanza-aprcndizaje 

PROBLEMAS •------~--------+ TlJTORES~J 
~·'~? 

ESTLJl)lANTI·: 

Los objetivos que persigue el ABP en estos ¿1.spcctos son· 
En relación con los contenidos 

Que los estudiantes adquieran. dcsarrolkn. i11t..:grL'n y aphyuen. conoci111icnlos cspccificos 
(aquellos definidos en el perfil profesional del psicólogo de la educación y en un posible 
análisis de la práctica profrsional de dicho profcsionista). 

Y en relación con el proceso 
Que los estudiantes adquieran y desarrollen habilidades para el aprcm. . .hzajc independiente. 
de cornunicación. p.lia la St)luc1ón <le problemas. y para trabajar en equipo. 

El .-'\.BP podria desarrollarse considerando como cstntctura curricular las subárcas 
profesionales que abarca la psicolo~ía de la cc.lucación y que se rnencionaron en el punto 
anterior, es decir, considerar las subárcas con10 grandes bloques en los cuales introducir la 
metodología: 

- Psicología escolar. 
- Tecnología educativa. 
- Educación especial. 
- Desarrollo psicológico. 
- Investigación educativa. 

De esta manera los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Con respecto a los profesores: 
En primer lugar lograr la sensibilización y el consenso, es decir a travCs de la difusión y 
propagación del ABP introducir a los docentes en la metodología y hacerles ver sus bondades 
para lograr su participación convencida., pues es parte fundamental del éxito de la misma.. y 
por el olro, una vez que los profesores acepten trabajar con ell~ formarlos en su papel de 
tutores y en la elaboración de casos. 
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2. Con respecto a los 111atcriaks. 
Organizar los contenidos cutTH.:ulan.:s de estas suh:treas, considcramJo lus oh.1et1vo.1s .1 cuhnr en 
cada una <le ellas a través de prohlcn1as cspcl.:ificos que pcnnitan un ;,u1..i\1~i~ integral dc kis 
mistnos. ton1andn con1n hase la prú--·tica pr·of.:sional y el pl.:rfll •. .-stahk·udn < nc(.«.:~idadc~ 

sociales y educativas) 

3. Con respecto ;:1 los estudiantes 
Evaluar l<is hahil1t..l.hk·s que pw.::dcn C(lllSl(ic1·arsc c1J1110 prLTro.·qu1..,1t.1~ p.1r.1 dL·sarn1llarsc Cllll 
n1ayor facilidad dentro de la lllL'IOd<.1!11gia y n.:aluar :-.L·s1nncs <.k intruducn,·>n que Je.., pcnn1ta11 
adquirir concicnc1a del papel <-jllL" dL·sc111pc1)ar:1n c11 la 1nctodolugia y la dm:"unica dc c:sta 

4. Con respecto a la infracstructura: 
Contar con una variedad y nlunero apropi.u..lo de: rccllrSllS inti.Jrnu1tivos que: pcn1111an a todos 
los estudiantes que participan en L.1 111ctodul0gia akanzar lns objetivos que se rnctcndcn 
(actualización e incre111cnto del acervo hihlintccario). así con10 adaptar lus espacios lisicos 
para el trabajo que se rcalizarú (cuhiculos de trah¡~jo y aub.s ..:on 111oh1l!ano alkcuado para el 
trabajo en gnipos pcqucflos) y algunos Úteh1rcs prup1os t.lc la 1nstituc1ún u111n1 S•Ti.1 ..:! cas•.> ..J<..'.\ 
número de alun1nos por u,rupns 

:'\hora bien. con10 ya se n1cncion1'>. la 1ntnHlucc1ón de: AllP podd,1 rcali;•arsc 110 ~.)In con esta 
estructura curricular por suhárc:as, sino en un <l1sci10 que cnnsi<lcrc asign.tluras y pr(Ktica 
(con10 es el cas•l del d1sciiú curricul;lí .1ctual de la Facultad) o en 1111 d1selH1 cun·1.:u\ar 
modular. 

En estos diseños lo único que catnhiaria rc:spccto al 111odclo seria la c:lah(1rac1ón de nlalcnalcs, 
en el caso del diseño por asignatura se rcali:?..arian nrntcriales específicos para lemas de las 
asignaturas, aun<.tuc esto podria lin1itar la putencialidad de l,\ visión int<.:gral, y ..:n el casv de 
los módulos se facilitarla. la i11tcg.ración de varios aspectos a través dt..~ una serie de casos para 
cada uno de el los. 

INSTRU?\tF:NT ACIÓN 

lil
·f"\- Debe tenerse prcscn!c que todn ca.rnbio por sutil .que sea, rcpn..:scnta un 

proceso lento que se logra paulatin;.m1cntc, ncccsari<uncnt:: parte de una 
manera di fcrcntc de pensar sobre el aprendizaje y la cnscñan:c.a t..]UC 
proporciona objetivos y cstratcgi3S que enfrentan con10 retos tanto docentes 
como alun1nos y que no pueden desarrollarse ún1can1enlt.! con un curso 

introductorio sino a travCs de la experiencia misma. es un proceso continuo y a largo plazo 
porque demanda n...--construcción personal. 

La innovación es un proceso de adaptación, de docentes, institución y estll<liantt:. por lo cual 
el individuo debe ser el objetivo primario de las intervenciones que se diseñan para facilitar el 
cambio (Barocio, 1993). 
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En este sentido \as acciones que n:sult.u1 pcrti11.::ntes para !-.ll 1nstn.1n1L·ntaL·n)\l cntTespnntk•n a 
los aspectos ya n1enc1nnadas pa1·a \;1s cuales se pn1ponc11 a\g1111.1s linea.-; ,\e 1l<-·...,an,1lh1· 

PROFESOR/c'S 

La fonnaciL=..n <ld prntCsorath) pndri.1 1nc\111r tres ra.<-.L'S nniy ltllj)<lll.1nte~. 1~1 ¡innlt:l~I d...- ellas 
relacionada principahnentc cnn el l'<)nnci1nicntn tL·órn:n de la n1ctud•l\U!>~1. sus pnnc1ptos y 
las ventajas que puc-dcn ohtcncr~c cnn su .1pllL·ación, con \ll 1..·ual ~e intc11tana <.:rea1· L·I 
con.c..::so IH::ccsarlo para aplica1 \o; 1~1 .<-.egl!rn.\a l<1sican1cntc dcd1c<nl.1 a \.1. cap.1citauón del 
docente con10 tutor, que adcn1;'1s de inclui1· el conocinlicnt1..1 de \.1 nH:h"'dnlogia dt:heria 
desarrollarse incluyendo la pr.ü.:tica supervisada, y por U.Huno 1111pulsar d desarrol\n .Je los 
prohkmas cotno parte itnportantc y fünda1ncntal que refleja la figura dd docente co1110 
experto. 

Difusión y consenso. 
Con la linalidad lk· inducir a ll1.-, profcsn1cs a \,1 n1ch.•dnlogía y lnl~rar Cll!l ello 1<1 accptac1ún 
de los can1hins que in1phca, se pn"'pont: rcah.nll" ta\J..:.rcs ú1..· 1n.Jucc1<H1 p.11:1 d.1r a l"<ltl11cc1· la 
n1ctodología de ABP, sus principios bús1cos y vivcnci•1rla 111cdiantc st:StlHH.:s tutonaks con 
profesores y alun111os para busco.u· 1..k esta rnancra r11;"1i; espacios para ~u apl1L·;ic1ú11 y \ll¡.;..rar un 
consenso adecuado. 

Los tallcn;s pucJc11 integrarse d<: la siguiente n1;mcra. a) Scs1nnt:s tutnrialcs pa1·a vi,:cnciar 
la metodología: h) DiscusiUn de los principios cducacinnah:s ap\ic;.,dos en las sesiones 
tutorialcs~ e) Fonnulación de objctn·ns de aprcndi:!.ajc: d) L1ncmnientus generales para la 
formu1aciún de proh1cmas y e) Lim . .::atnientos g•~ncrales par:t el funcion~unicnto de-\ llltor. 

Formación de tutore!-;. 

El can1bio que in1plican las nl.t:todologíu..<; de enseñanza innovadoras es una •!xpcdcncia 1nuy 
personal. poi· lo que un progran1a que atienda y rt:spontla a las nccesilladc"> de los individuos 
facilitará c1 llesarro\lo del personal tllall y Loucks, 1978~ en I3arocio. 1993). 

La capacitación para la aplicación de un n1odclo educativo debe ser congruente con las 
características del n1odelo que habrá de ofrecerse, por lo que las actividades desarro\1:.11..las 
con los profesores deberán incluir los objetivos que persigue el ABP, y con ello la reflexión 
y participación activa son partes fundan1entalcs de la capacitación. 

En esta segunda etapa los p1·ofeso1cs di...:bcn hacerse consciente del can1hio en sus funciones 
de ser "transmisores de infonnación a facilitadorcs del aprcndi:r . .ajc y fonnadorcs de h<íhitos, 
actitudes y destrezas.", para lograrlo adccuadaITicntc deberán considerarse dos tipos de 
actividades aquellas relacionados con el conocimiento general de tas características de su 
papel, las habilidades que necesitan y que propiarncntc: dichas representan la capacitación, 
junto con otra serie de actividades, la!-; de apoyo a la capacitación. 
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Para ello se propone el siguiente n1odelo. que <..·nmo ya dijirnos, siendo cohcrentl.'." .:-on el ABP. 
básicamente será una capacitación en la pr[1ctica: 

Primero se pueden fonnar grupos pequeños de docentes dt.:l án .. ·a para ohscr..:ar y analiEar la 
actuación de tutores ya capacitados, con la finalidad de identificar los ;1cn.:rlL'ls y th::fic1cnc1as 
en relación a .su papel de facilitador del aprcruhzajc utili:?ando una lista de cotcjll q11c contenga 
los puntos pnncipalcs s..:fü1lados en t..•I pc1·fil descrito para el tut1n· qut..· dd-icr.:·1 d1scf'1arsc 
prcvian1ente. 

Posterionncntc a cada profesor se le brirn.laria la posibilidad de a1:tuar con1q tuto1· en la 
aplicación tic prohlcrnas n1icntras que los otros n1icn1bros del gn1po p:.u1.iciparían corno 
alumnos. El dese1npcñn de cada tutor seria fihnado con el propósito de que tus otros 
n1ie1nhros del gn1po llenen l;1 n1isrna lista de cotejo para identificar los aciertos y l1111itacioncs 
de cada uno de ellos, en un ambiente de respeto y evaluación constn1ctiva. Es evidente 4ue se 
trata de un procc:.o intensivo de retroalimentación entre los participantes. lo cual pcrn·iitc 
generar un consenso respecto a la tOnna de actuar de los tutores. Un aspecto in1ponante es que 
de esa forni.a será posible lograr una actuación estándar en las scsioncs tutonalcs, lo cual 
pc-nnitirá llevar a cabo una evaluación posterior del itnpacto de esta 111ctüdologia en el nivel 
del aprendizaje. 

Este proceso de capacitación tendría 4uc ser continuo, y llevar a cabo n.:un1ones n1cnsu.1h:s o 
quincenales con cada grupo dt.: tutores 
DespuCs de un nün1cro dcten-i1inado de sesiones dt.: práctica con los den1as tutores, cada tutor 
conduciría sesiones tutoriales con los alurnnos, situación que seria supervisada y filmaUa en 
algunas ocasiones para proporcionar rctroalirncntación y brindar apoyo a los requerimientos 
del mismo (aciertos. dudas, problemas en la aplicación. lob'TOS, etc.). Para estas ~csiones de 
retroalimentación o apoyo, se brindarán espacios semanales. indcpc.:ndicntcn1cnt..:. úe los 
espacios mensuales o quinccnah:s destinado.;; a l.:L"> reuniones gn1_'.""1alcs, que seguirán 
existiendo. 

En resumen el procL~ÜT1icnto de forn1ación de los tutores puede ser de la siguiente n1ancra: 

a) Observación de un tutor experto por parte de los tutores forn1.:,ción; 
b) Práctica de los tutores en formación 
b) Observación y registro de actividades de cada tutor en forrnación; 
e) Observación de los tutores en su actuación frente a un gyupo de alumnos; 
d) Intercambio de opiniones y rctroalin-icntación entre los tutores en fonnación y tutores 
expertos. 
e) Capacitación, retroalimentación y apoyo continuo. 

Es indispensable que la participación de los profesores sea totalmente voluntaria. ya que la 
metodología esta centrada en el estudiante y requiere que et tutor (profesor) respete esta 
condición. 
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El docente aparecería con10 experto en la elaboración de los casos que se deserihe en el 
siguiente punlo. 

A1ATERIALF.\' 

Los casos, prohlcn1as o situaciones, constituyen un cstín111ln a pan1r del cual se desarrollaran 
una base de ClHHlcin11entos necesarios para la solución y/o expl1cae1ún de los n1isn1os, y que a 
la vez son relevantes para l;:1 fOnnación profesional del estudiante: l.'.ada caso puede favorecer 
el logro de diversos ohjetiv0s. incluso de diferentes áre:L<:> del connc1?n1cnto. fo1ncntandn la 
solución o visión integral de prohlcn1as reales y de 1..~sta n1ancra la 1ntcgración del 
COllllCIIllll..'lll<i 

Con10 en todos los n1étodos de cnscfl;uv.a. d rnatcrial es uno de lüs puntos clave. y de él 
depende gran parte de la rele,:ancia de lo aprendido; en el ABP. siendo lt_)s casos el 1natc1ial 
de trahajo de estud1;:u1tes y tutor. dchcrán elaborarse lt.;n1endo corno hase los objetivos del 
prograrna en el que se querrá 1nstrun1cntar. rccordan.Jo que el csll1d1~lnte dcher;J identificar 
con10 contcn1<lo a apr-cndcr aquello que se pretende. 

Los prnblernas deben ser diseñados por expertos en el arca de psicologia de la educación y 
organtr.arsc. con base en la pr~·1ctica profesional y el pL·rfíl cstahlce1do, por 4uicnes planean [os 
prograJnas de estudio para t.h."ctdir su uhicación y orientación en el currículo con el propósito 
de lograr la annonia del nlisrno, situación por la cual deherá n1otivar a los profesores a 
part.1c1par en la clahl)ración de los 1111sn1os. 

Corno se trata de prohlcrnas o simulaciones de la vida real, los casos sclccc1onados deben 
referirse a situaciones con1uncs o dificilcs de enfrentar. Una vc7 identificado el caso. sea en 
escenarios naturales o en la literatura de la disciplina, debe procederse a rcfonnubrsc de tal 
forma que se presente a los alumnos en la secuencia en la que o<.:urrc en la vida real. 

El problema consta de dos partes. una para el alumno y otra para el tutor. La parte del 
problenta para el alumno se divide en varias secciones. cada una de las cuales va añadiendo 
nueva infom1ación que permite avanzar en la solución del problema. Cada parte del problema 
requiere la idcnti ficación de pistas o datos relevantes para la comprensión del problema, que 
conducen a la fonnulación de hipótesis. Para fundan1cntar cada hipótesis el alumno necesita 
adquirir nuevos conocin1icntos~ desde el punto de vista de la p~ancación educativa estos 
nuevos conocimientos corresponden a los objetivos de aprcndí;r.ajc y son definidos por los 
expertos que elaboran los problctnas. 

Los problc1nas deben ser probados con estudiantes par.a verificar que el esquema de 
fa7--0namiento que logran seguir con la guía del tutor y los objetivos de aprendizaje que a 
través de ello alcanz.an son los esperados por los expertos que elaboraron el caso. de no ser asi 
ncccsitarñn nw::vas modificaciones y pruebas. 
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En el caso úe considerar el di.sello a travCs de las suháreas de la ps1cologia tk la cduc<1c1ón, 
deberán considerarse los contenidos hasicos de cada una de ellas y a p.1rt1r dc cl!u~ clahurLu· 
y probar los casos que .st..~ consideren 1u:ccs:.irios y pt.:nincntcs. 

1\.hora bien. SI se desea optar pnr Ja in-;tru1ncnta..._-¡,·H\ del ABP dentro dL· la~ asignatura~. es 
decir, tnantcniendo cl dise1l.o 1._'un·ll:ular conHi aclualtncntc ~c \le\·;1 .i c.ihu. dchc1;:ü1 
decidirse h:"Js espacios d.: aplicac1on corno puc:de11 :.cr la~ as1gnattffas 11 ll:111;1;, de cll.t~ 

(co11tcn1dos cspecíficus) yhl los espacios de las prác11cas 1nt..:grak·~ en <.:! que .'-'CrÍa 

necesario definir hinques tc1n;üicos gcncr.1les que pudieran 1ntL:gr;u contenidos dc 
diferentes asignaturas. 1:11 el ca.so que se dec11Jicra rcali;.ar ~.u aplic.1ciún ~1 través de 
1nódulos seria ni:ccsario d1s1..·l\ar los bloques co1110 en el caso .._h.:: Ja;, prúctica:-.. y c-nnto..~tnplar 

los aspectos que se desee: c:onsidcrar para integrar. 

Una situactón que dche conten1pl.a.rsc al utili.t"..ar la rnctotlulogía en .1signa1uras c~rK·cíficas i:s 
4ue ;.u1n4ue no se puede pennitu· un ..ihurd.lje lüt.J.lrnenlc- 1ntcgr;.il dL' los ca.sn~ pl>I cent1·:u:>L' en 
los objetivos propios <le la a.signatura, si dt.:hc pennitírst.: y pro1noversl.: la vis1ún 1ntl'"gral y 
detección de los prohlcn1a.s aunque no se profundn.:e en ellos. 

Corno cjenlplo de la aplicación <le esta rnctod.ología se han t!csarrollad~i y ado:1ptado al~unos 
problcrnas. que se describen en el i\.IH.:xo 5 y que pcnnitir;in abordar dt: n1ancra gctwral, no 
exhaustiva ni única (conclus1va) la unidad o tema corn:sponLl1cnte a '·p1oblcn1as <le 
aprcndi4' .. aje" que se considera necesaria y pertinente en la ~uhárca de Fduca..::iún Fsp..._•c1al. 

El n1atenal que sc ¡ncscnta t:s la parte que conespo11de al tuh.11·, 1.1 parte 4uc está en 
··negritas" es la única que dchcrfl recibir el aiu1nno: en el capítulo anterior {v. capitulo 
[Il).ya se especificó el proceso que tl<:bc seguir d estudio de los ca..:,ns. el rnatcrial del 
alumno sólo contiene el caso en si y n1cdiant<.: la discusión dc grupo se definirún las pistas, 
prohlc1na, hipótesis y las 11cccsi<lades de apn.:ndi.1".ajc a travl:s de las cuales se cuhrirún los 
objetivos planteados. 

Conviene señalar que es rnuy in1portantc en el proceso que se siguc para la sesiones 
tutorialcs, el detectar hechos. conceptos o tcm1inología confusos y que si no logran 
aclararse por tratarse de conocimientos específicos al respecto deberán quedar incluidos en 
los objetivos de aprendiz.aje. Oc igual manera es muy in1portantc la espccificaciún, o 
definición del problcn1a que se esta tratando, corno aspecto crucial para su solución o 
ahonfaje. 

ESTUDIANTES 

Esta fase de trabajo con los estudiantes se refiere propiamente la introducción del ABP en 
los cursos, asignaturas o espacios destinados para ello. 

En primer lugar conviene tener presente que los objetivos de esta metodología de 
aprendizaje en algunas ocasiones se contraponen lotahncntc al n1étodo de enseñanza 

1 SI 



ABP: SU APLICACIÓN EN LA PSICOLOGIA DE LA EDUCACIÓN 

tradicional al que se scguran1cnte se.: han cnfrcnlado en l.1 1nayor parte d.e su historia 
acadénlica los estudiantes, por lo que dchen evaluarse en un principio los prcrrequ1sitns qut..:" 
favorecerán su adecuado dcse1npcño en la nlisrna, pues co1no señala l.arourcadc ( 1 <J74) sólo 
se puede ayudar a alguien de nlodo eficaz y a alcanrltr una detcnninada n1cla s1 se sahr.: dr.: 
ante111ano a qué distancia está de la rnis1na, cuáles son sus p()SÍh1hdadcs de éx1kl y cuúnto 
interés k asiste para lngrarlo. In qut..:" hahla de la IH.'cesHfad dt: n:alvar 1.,.·v;.liuac1oncs 
diagnósticas y continuas, y a partir de ellas hn11da1· la ayudJ .1JU<;tada. de que hahla el 
construc1iv1sn1<l, pa1·a facilitar 1.,.•I apn .. ·nd1rajc 

Entre estas ayudas ajustadas podrían Ct.:lnsidcrarsc cn 1111t.·~tro 111edu1 y ClllllO apuyr> para la 
n1ctodologia la elaboración di.: cursos sobre n1éllHll1S de estudio que co11tc111plara la 
hUsqucda y análisis de información . 

.1\.hora bien, la fase <l..: intro<lucció11 a la 111ct~-,dolog1.\ es <le .,, ita! importancia para el Cxito 
los cstudia.nlcs, pues rccon.h.·n1os que ·ncccsitar:1n desarrollar olro tipo de habilidades para 
aprender de esta n1ancra, y que puede resultar d1flc11 por los antecedentes escolares que 
presentan en cuanto a rno<lclos de enseñanza en el que los húhitos en la fOnna de aprender y 
razonar que poseen puede resistirse al ca.inbio. 

INFRAESTRUCTURA 

Eslc ruhrn ~e rcticrc a algunas condiciones que pueden favorecer o diftcultar la 
instnunentación del AIJP, sólo se rncncionarán algunos y a grandes rasgos, considerando que 
estos aspcctns pueden adaptarse sicn1prc y cuando se tenga voluntad de hacer las cosas en 
beneficio del estudiante. 

Para la instrun1cnlación de la n1ctodología es unportantc contar con espacios adecuados tanto 
para la.<> sesiones tutoriales co1no para el estudio independiente que realicen los estudiantes 
que ocuparán la n1ayur parte dt! su tú:rnpo. En las sesiones ~utorialcs. convicnc (por las 
ventajas que reporta) lograr una distribuciOn fisica de los estudiantes acorde con las 
características del trabajo en pequeños grupos. c.s decir. en circulo para que pueda existir el 
contacto cara a cara. 

Las biblioteca!:> y con ello los recursos infonnativos deberán ser suficientes (o contar con 
servicio de fotocopiado). diversificados, estar actualizados y prestar sus servicios a todos los 
estudiantes que participen en la metodología. 

Otra situación que tiene tanto que ver con los factores organi7.acionales de la institución cs la 
cantidad de alun1nos por grupo puesto que los !:,>ntpos en la facultad en nl.uchas ocasiones son 
numerosos. y de acuerdo con la metodología el grupo ideal es de 7 a 1 O estudiantes por grupo. 
esta situación puede solucionarse si se subdividen los grupos pues Ja mayor parte del tiempo 
se emplea. en el estudio independiente, Jas sesiones tutoriales no deberán Jlevar 1nás de 40r.lin 
(tiempo que requiere la atención del tutor). por Jo que el tiempo semanal destinado al árc~ 
asignatura o modulo podrá dividirse entre los suhgrupos conformados. 
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A decir verdad, estas son SL)ln algunas di! las situaciones que pueden surgir ante la 
instrun1cntación del ABP. p11edcn presentarse situaciones 111ucho ni.á.s coni.plicadas para las 
que deberán huscarsc soluciones •:spccí ficas. 

EVALUACIÓN 

En esta SLºLLH
0

Hl s,'i\o. n:sta sef1;dar que e:-. ind1s.pcns;1hlc discf'lar una propuesta '-k 
cvaluaciún '-lllC pcnn1la \·:dorar los logros ohtcn1dos a través de la 
instru11H:::ntac1ón <..h.:l ABP, es th:cir. la cvLduac1ón propian1cntc de la n1cto<lología 
para saber si en rcal1d:.Hi se llegó a la 1ncta deseada y los nbstáculos que tlcbcran 

vencerse para lograrlo. 

Para ello, es nccesarin realizar cstu.J1os con1parativns entre los tnétodos de enseñanza 
innovadores (ABP) y los tradic1onalcs. )ªque en n:ali.J.ad. \l)s ro.:sultaÜo!:. en fa.vor del ARP no 
son conclusivos y rcquicr..:-n pani. serlo. estudios con discf1ns 1nctodL1lúgicarncntc ad..:::cu;u.los 
que brinden 1n<is inforn1ac1ón al respecto. 

Respecto a la cvaluaciún di.: los aprcnrl1:?ajcs dt.: los alu11111ns, es decir, a la evaluación 
psicocducativa., ya .se rnencionó que la tnctodología <..h:l ARP requiere ncccsari~rncntc c1 
diseño de instrumentos de e-valuación qui.: sean coherentes con h"1s tlhjctivos que pretende 
cubrir y que por tanto. cnfati:;an c.:n h1s aspectos fonnativo.s de la 111is1na y promueven la 
autocvaluación (v. cap. IV l. 

4.4. CONCLUSIONES 

Es evidente que cualquier intento por mejorar la educación tracrt. hcncfícios ini.portantcs 
tanto para el individuo corno para la socicdo.id de la cual forma parte. Ahora bien. tratándose 
de una profesión que se ha visto afectada en ocasiones poi· servicios de baj¡l calidad como lo 
es la Psicología y ante la cual a pC!=>ar de ser tan importante para et beneficio del ser humano, 
aún se tienen ciertos prejuicios o prcconccpciones falsas, es nccc.."">ario formar profesionales 
conscientes de su responsabilidad y preparados para enfrentar las demandas sociales que les 
competen. capaces de ser instruni.cntos de cambio, por lo que emplear para ello 1nctodologlas 
de aprendizaje como el ABP. y sobre todo la visión del papel de la Universidad en que se 
fWldrunc:nta,. ayudar::í. a desarrollar en los estudiantes los conocimientos y habilidades que 
requieren para su ejercicio profesional y que le ayuden a tratar íntegr.:unentc a la persona. 

Considero que este trabajo o parte de los beneficios que pueden señalarse a través de él es que 
intenta hacer ver realmente la importancia y el liderazgo que debe tener la psicología en la 
educación en aspectos relacionados con la facilitación del aprendizaje. El ABP es una 
alternativa ntás, que amplia la g<.>.rrta <le posibilidades para mejorar la enseñanza. situación 
necesaria sobre todo en nuestro país en el cual son evidentes los problemas de educación en 
todos los niveles. 
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Mejorar la educación, es un proyecto muy extenso, ani.hicioso y que n.:quicn .. : de mucho 
tiempo para observar resultados, puesto que son vanos y co1nplcjos los aspectos que se tienen 
en cuenta para llevarlo a cabo. Muchas de las dificultades a que se enfrenta esta rnctoJología 
es que los estudiantes carecen en el nivel profesional de ciertas habilidades indispensahlcs 
como d sentido crítico, las habilidades para la húsque<l<t y obtención <le inforn1ac1ón. o 
habilidades de expresión, que si se desarrollaran en los niveles básicos, en el mvc\ profcs1onal 
podrfa facilitarse la conduct<J. profesional (:on 111emis dificult<1d por· In que cons1dt.:10 que el 
can1bio en este sentido debe intcntarsc desde lns n1vch:s de cducaCÍl)n básica. 

Corno con1cntan L-,ía.z-Barnga y Saad ( 1 996) para el n1oddn que proponen, situación que 
tan1bién es aplicable al ABP. aunque resultan ser n1odalldades innovadoras para la fom1ación 
profesional de alta calidad del estudiante del área educativa. pueden parecer opciones que no 
son generalizables a todos lus estudiantes, por b n1ultiplicidad de recursos que l.~xigc por parte 
de ellos. de tutores e instituciones y que no sien1prc es factihlc de. reunir; sin en1bargo. es 
deseable 4ue se generalice por lo que se hacc n..:ce:-.ano desarrollar o adapt~U" lo n1a . .., p1)sihlt:, 
las condiciones para introducirlos. 

Concluiré con una declaración de J .afourcadc ( l 97~) en la que se sci\ala que ··adquirir una 
marcada tendencia a descubrir la existencia <le problcn1as en el ánlbito del enton10 social o 
natural y el disponcr de una cierta idoneidad para proponer soluciones aceptables, 
constituye un objetivo que cada ..,.cz exigt.: más atención en tod1.."ls l0s n1vclcs de cnscñan/.a, 
de los sistemas sociopolíticos que ven en la capacidad critica y creadora de los ind.1v1duos y 
de los grupos las bases de su propia sustentación y crecimiento ... 
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A 1o largo de este trabajo, uno de tus aspectl.>S que se ha pretendido n1ani restar rncdiantc la 
exposición del ABP y las r;:\zonc-s p<.H"a e111pn:nder can1hins relacionados con los 111Ctodos de 
enseñanza~ es la Uisparidad que llega a existir dc la univcrsitia.J hacia el nH~dio social del 
cual surge y al cual ~t.· oi-icota, al existir escasa n.·l,11.::kJ1! con los pn'lhlcn1as y las necesidades 
del cnton10. 

Pallún, (1 1)')]) se n:fícre a ello eu111n un.1 asirH.:111nia 1nst1tucion.d. i..:s decir. un dc~fasc cntn: 
los sc:r-vicil'IS dL· la univcrsidad y \ns rcque1·i1111cntos Lk· 1.1 :.1.1c1cd;1Ll. 

En este n1is1no sc11t1do ~c:IL:1la algunas t1·a11stón11ac1nncs del co11texto 4ue l.h.:bcn 1111luir en la 
educación supc-r-ior, y que de alguna liH-illa pnl·dcn prn1novcrse a través úel proci.:sn 1..h.: 
cnsei\anza-aprcnú1: ... ajc, y por In tant0, sirven de JUStdlcac1ón para trans!Orrnar la cnscfi;_u1za 
en educación supenor y c0n ello cn:ar nH.'h,dulugias de apn.:ndizajc c.01110.) el /\BP que es el 
tema central de esta lc~1s: 

.,/ !\.1ayor c:obcrtll!'a y arnplítud de conoc1n11c11ro~ cicntitlcns. La rcvo1uci.-'-in científica úc los 
últimos cuarenta afios ha incn:n1cntad~"' en fonna 1n1prcsionanh: la 1nagnitud <le los 
conocitnicntos en casi tüdas las ~1n.:as por lo 4uc deben enfrentarse trc'.:> problcn1as 
funda1ncnLalcs: la urgl.!ncia úc seleccionar o úcti..:nninar qué conocirnicntos son más 
relevantes para cada prop1lsitn; el prohli..:n1a n1cto<lológico deriva.Jo dd gran volunicn de 
infonnación gcncr<llio, y la exci:si\"a fra~n1c11tación di..: los conocimicntos. Cf"' áreas cada 
vez n1ás suhdividid"-ls, ct.~ll la consig,u1c11tc l~!,noranc1a del todo 

.,/ Velocidad en la gcnt:ración <lcl co11ocin11cnto. 1;:.sta es otra caractcrist1ca de la revolución 
cientifica cn los últi1nos decenios y se enfrenta corno una tendencia cada vez n1~ls 

acelerada. Un prohktna derivado de elt~"' es la ohsoksc1..·ncia <le rnuchos conocini.icntos y 
la superación de muchas .. verdades" científicas. La educación superior. c.mtc tal proceso. 
se ha visto afectada, ririncipalni.cntc en la dinúrnica de integración de nuevos contenidos 
curriculares y en la consiguiente prcpar;.ición de los profesionales. Ante esta 
problemática parece in1portantc por un lado, aceptar el relativismo cientifico y vcr el 
conocinlicnto cicntifico con10 un proceso inacabado que tiene rnuchos cabos sueltos, y 
cambiar la concepción y orientación de funcionani.iento en las instituciones de educ::1ción 
superior para convertirse en instituciones <le educación. pcnnancntc, propiciando en los 
estudiantes el desarrollo de habilidades para aprender a lo largo de toda la vida . 

.,/ Mayor profundidad en los conocin1icnto.'i. Cada vez hay una nrnyor especialización de la 
investigación en cada una de las áreas del conocimiento y como consecuencia, la 
ignorancia de los especialistas sobre el contenido de otros catnpos disciplinarios. Ahora 
bien. en la medida en que la educación superior sea capaz de adaptar e innovar la ciencia 
y tecnologia en focos estratégicos para el desarrollo, será capaz de in fluir en todos los 
órdenes de la vida social y econóni.ica. En eslc caso, será adecuado dar al estudiante la 
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oportunidad de- profUnlli?ar en .ireas de su 1nlcn.;s y 111nt1,:<1r el c.:->1ud10 d<.." :11e.1~ 

socialrncntc rclcvanlcs. 

J Revolución de la infürn1;lt1ca y la con1putación. Su 11lllucnc1a l.·11 t.1 ed11c;ic1<"•n "upen.i1· es 
muy an1plia. se advierten catnhins en la ..:structur.1 01·gan1.1:atn. ;1 de J.1 l.·nsl.·íl.111/a . .._•n ~os 
contenidos, en la rclacilln cnscfi<Hua-apn_·ndi?;ljc y en el c¡crcic10 pr>lfL·s1011al, p"r Jo que 
s:c tiende a l;l tr;1nstl1n11ación dL· la c11se1larl/.;l rnas1v.1 a J.i rcrsnna/r/ada 

.,/"Mayor 1nultiplicidad de tan.:aF. l."fl ld dn:1sic"in del !r;1haio •\ni<.· t'·d.! ~1r11:1l·;,,n_ : • .._·r.i 
in1port.11ltc que l.1 L:duL·.1c1on supenor lh:l Juluro nfrc..-.ca d•lS t1pPS de 1csp11L°Sla: una s1r1 
renunciar a la fonnación básica general en la l.jllC t1.:11d1·ú que prl.·p;1i.1r Jn>. c"pcc1al1st;__¡s 
que necesite la socicda(I. y la t"'ltra rara prL"para gcn(~r«l1stas p<.."ni acluali;.r,'ldos 
pcm1ancntcrncntc 

.,/' Acelcn1ción en to<lus los a~pe1..:tus de la vi...Ja social. l:n dond•: J;¡ cd1JC.tc1ú11 supLTlof 

podrá contribuir cstahlcc1...-11c.Jn paulas de referencia social y gcncr;lr v.t/pn·~ apropwdos 
para lograr estos fin cs. 

La universidad no pucdc pasar 1n<id\'crtido<; estos rl.·qucrirn1cnlos dt:I contcxt1J. debe 
reflexionar ante su función social y tener rnuy presente a pesar de cl!ü su func1ún cnn10 
generadora de conoc1n1icnt.;'1, para lograr así u11 equilibrio entre ambas y no l~a...:r en 
teoricismos o practic1smos, rncjorando la calidad en la fom1ac1ón dt.::: rrofes1unalc" Fs!c: 
aspecto puede vincularse al ABP, )'<l que de no ser utiliza.Jo adccuadarncnte. correría el 
nesgo de fonnar p1·ácticos sin una hase conceptual sólid;:i. 

Si hicn es cierto, corno ya se n1encionó, que los problcn1as educativos que enfrenta nuestro 
país en el nivel superior. en este caso el universitario. son serios y cornph:jo::. y nn pueden 
solucionarse a través de la rnodificación en Jos rnétudos de cnsci'l.;1nza. ta1nh1t'.:-n es cieno que 
los carnbios que se generen por pequeños q:.ic sean pueden propiciar sobre todo una 1n~1yor 
reflexión y conciencia a la necesidad de adapración y c:unbio. 

Por otro lado, la innovación educativa se ha desarrollado en su rnayori::i en Ja educación 
básica. limitando casi por completo el nivel superior y en panicular el sistema uni\-'crsitario 
al mCtodo tradicional o magistral, por lo que resulta significati\-'o el desarrollo de 
metodologías de aprendizaje como el ABP que promueven la reflexión crítica y el can1hio 
de actitud ante un aprendizaje pasivo y repetitivo, y que pueden impacrar dircctan1cntc en el 
sentido que lo demanda el contexto exterior, apoyando y sin descuidar la función social de 
la universidad. 

Por último. conviene scfiafar que el ABP requiere un csfucr.t:o n1ayor que otros métodos de 
enseñanza para lograr resultados positivos, una capacitación const~u1t...- y cambio de actitud 
por parte de docentes y estudiantes situaciones que pueden verse rccompcns~1das con la 
fortn.::ición de profcsionistas más capacitados para enfrentar las den1andas sociales y de 

156 



.. APRENDIZAJE BASADO l.N l'ROBLEMAs·· 

desarrollo del pais. hac1L-ndosc sin cn1hargo la aclaración c.k que es necesario ro .. :alil'.ar 
estudios que pcrrnitan concluir de una n1ancra 1nás fun<lan1cntnda al n;spccto. 

Es importante tener presentes algunas características que no pueden pasarse por alto al 
instru1ncntar el ARP y aunque ya se cotncntaron, resulta convcnicnte puntualtzarlos 
nucvan1entc. pues de no hacerlo. pndrí.111 afectar el l.lt:sarrollo de la 111ctodologia y con ello 
los resultados de su aplicación. l.::ntrc ellos. la fonnación de p1·ofosores corno facilita<lorcs 
del aprendizaje y no con1n expositores. la elaboración de los casos de acuerdo al nivel del 
estudiante y la finalidad que se per.,;iguc a lravCs de ellos, el proceso de 1ntrnducción de los 
estudiantes al ABP que incluya técnicas para la búsqueda y anúlis1s de intOnnac1ón, 
disponibilidad de recurso,.. infnrn1ativos (bihliohcn1crngr3.ficos) y ante todo. el carnbio de 
actitud ante el aprendizaje por partl.'. de todos los involucrados en este proceso, que pcrn11ta 
verlo rcaltncnlc con10 proceso que deberá continuarse a 1o largo <le 1a vida profesional de 
todo indivic.h10. 

Sólo resta aclarar que el nwdck> n1(·dico o clínico, utilizado a lo largo del trahaJo, no es un 
modelo exclusivo para el desarrollo del ABP. es sólo un ejemplo de la tnancra de abordar 
los prohlc·n1as en esta n1eto<lologia <le cnscfianz-4.ly con10 lo son tan1biCn los casos realizados 
para el arca de Psicologia en situaciones que pueden trabajarse a través de dicho modelo; 
sin c111hargo. esta n1etodología puede extrapolarse a otros n1odclos de atención o desarrollo 
proícsional debido a que en todas las disciplinas existen ''problemas" que dchen enfrentar 
los profcsionistas, y que de acuerdo a su área deberán abordarse con cierta cspeci ficidad, 
siendo los expertos, los encargados de decidir los n1odclos n1ás apropiados para 
aproxi111arsc a su solución o si1nplcn1cnte para abordarlos. 
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ANEXO! 
(Ejemplos de casos de ABP para la enseñanza de 

la medicina) 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTADA DE MEDICINA 

SECRETARIA GENERAL 

UNIDAD DE EVALUACIÓN ElJUCATlV A 

MATERIAL DEL ALUMNO 
21/llL/96 

LA FAMILIA PALOMARES• 

PARTE 1 

El señor y la sci\on1 Palon1arcs tienen ca<,1 ='-5 añn~ de cas.!dns y Se:'" encuentran al pn1n:1p10 de '>U~ cuarenta. 
Viven en el ccntto de la ciudad, amha o.le una 1in1orcria de su propiedad que ellos attcndcn. La señora 
Palomares tiene 10 semanas de embara.:/'.O y acude a su pnmcra v1s11.a prenat;al 

La fan1ilia Palonlares tiene dos hijl.IS .. Maria de 18 ai'los, que cst.'i en una escuda especial para sordos, y Juana 
de 16 años, que ha estado as1snendo a una escuela P•lfa nulos de lento aprendt7..aJe dc~de los 5 años. 

Pistas: 

Hipótesis: 

Conceptos y áreas de aprendizaje: 

•n·aducido .k LA Thc Cheng Family McM.,-.ttt Um"cn1ry, Hamohon. Ontario. C.a....U, 199C. por ft.Oja• fl.o.mhtz JA. t.>qw1rtamcn10 de 
F•nnaco\osl•, y a.i.ptado paf loa Drs Adnlm M•rtlnc:r Gonzálcz.. s.,.,.....,¡ S.n10y0 H•ro y P'sic. Alid• Cabtcn V•U•.t."'~ Scc•ctarl• Ocnc,...I. 
F•culu.l .S.. Me...bci .... UNAM. Mt11;ico, OF. 19'l!S. 



MATERIAL DEL ALUMNO 
211111/96 

LA FAMILIA PALOMARES 

PARTE 2 

Maria padece .sordera congCnua, confirmada cuando cun1plió 6 al\os. Se le cnns1dcro "aft¡uncnlc m1d1t~c111c" 
y al ai\o sigu1en1e ingresó a un cokg1u especial para sordos. Puede leer los lah10:. y lo:. <;lcnos y ha adqutndo 
un lenguaje hablado que se entiende ra.zonahlenlente. 

Juana nació de un embar.u.o nonnal en el huspllal de la población en la que la fanulia radicaba en esa t':poca 
El tra.baJo de parto transcurrió sin cumphcaciones. Su desarrollo observó un pabón general lenlo Canunó 
hasta los dos años de edad. Postenonnente, co1no !>e hada cada ve-¿ m.iis d1fic1l el manejo de su conduela en 
casa, la inscribieron en una institución espcciahzada donde su conJictón se clasificó conln de "rcU-aso rncn1al 
profundo". flace un año se dmgnosucb que era snrda. 

Pistas: 

Hipótesis: 

Conceptos y áreas de aprendizaje: 



ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER ENTREGADO A ESTUDIANTES 
SOLO PARA TtJTORES 

LA FAMILIA PALOMARES' 

PAH IE 1 

Introducción al caso 

21/lll/96 

Este problcn1a expone al alunuu> una s11uac1on •cl.u1va1nenle frecuente C(lOlu e_'> el con1rul prcndtal, en 
cntbarazos nonnoevolutivos y sobre todo en un c:n1banl:J'.u de nito riesgo corno el que se nos pre!>enta en esta 
pareja con antecedentes de dos hlJUS cun sordera, "una cull aparenlc retraso psicnrnnlriz" y 1nadrc ai'n•sa. De 
igual manera en la ntaleria de D1ülogia del De:..anullo se fac1lii..-ua para que el ahunno connJ'<.:a y aprenda, 
diferentes tenms eon10 que· 1) d1sltnga las causas que pueden producir una ahcrac1ón dd desarrollo 
(gcnCt1cas, ambienlak'> o la in1eracc1ón de an1bas). 2) conoL.ca la etapa del dcs¡¡rrollo en que pueden 
producir .. e ahel"ac1ones y ¡.,,,,. cap.i'> hlast~Hkrnuca:. u1vulucradas Tan1b1én en la nuuena de GenCttca se 
pueden abarcar dtfcrcnte.s y amplios te111.as sobre, difcrcnc1ación entre los defectos congC:nilos y adquiridos, 
tipos de estudios que se deben de rc-ali7.ar a una pareja en esta.. cond1cmnes y a:.t:'iorÍa (JcnCti..:a a:.i con10 
terapia y apoyo Ps1cológ1co. entonces también Psh.¡u1atrla cnt.-aria en eslc caso. Por Ultin10 y no por n1cnos 
importante Salud Púbhca {con la asignatura Salud en el trabajo) en el que el estudiante coinprenda la 
1n1portanc1a que t:lenc par..i la !-alud hun1ana y el an1hiente C"I uso c<.•tutiano de sustancias químicas. Ver el uso 
de solventes en ttntorerias que probablemente sea el tetraclorocfano. que los efecto:. dai'unos en el organ1srno 
hu1nano pueden SCl" locales y/o s1s1é1111cos El co11tac10 prolongado con el solvente produce dennat1tis 
escan10Sd. A nivel Sl'>lé1n1cu c::I lctr.:icloroctano afecta Sistc1na Nervioso Central y PenfCnco, lligado. Rillón 
y Sistema Hcrnatopoyét1co 

Pastas - Parte 1: 

Sra Palo1n.ares 40 arios 
Trabaja en un.a tintun:ria y vive arriba de la misnm 
Embaraz.o del lcr trimestre. 10 senlanas de ges1ac1ón 
Pnmera visita prenatal 
Pnmcrn hija Maria 18 ai'tos, sorda 
SC'gunda hija Juana 16 años, con 1 1 años en escuela de lento aprendizaje 

l lipótesis • Parte l · 

Embarazo de alto riesgo 
Mal control prenatal de$de su pruner.i gestación 
Multlgesta ai'l.osa 
Contaminación arnb1cntal por productos utilizados 
Dai\o a la salud del Sr. y Sra. Palomares 
Uso de sustancias químicas en las tmtorerias 
Uso de solventes 
Falta de asesoría genénca 
Maria de 18 años con rnalfonnac1ón congCnita (sorda) 
Juana de 16 ai\os con defecto del desarrollo psicomotnz 
Defe¡;to congénito de origen gcnCtico (heredado o mu1ac1Un de novo) 
Alteración congénita por acción de tcratógenos 

1T.-i...:.Jo ik LA Tloc: C"1>cn1 F•m>I)'. M<:Mu«:< lJn'"'°'"'")'. lhmihun. On ... nu, C•na<li. I~•. po• Ro¡as R.iimh-ez JA, IA-pmn.....,,nlo de 
Fannacoloti•. )' ul..apt,&do ¡><>r los t>n. Adnan M;it11nc.r G<>n.J"~kz.. ~"el S..nloyo H&tt> )' r.1.0<: Aloc1a CabrtU Vallad.a<~ 5':<:n: ... 11a Gene-no!. 
Fa<:ul .. d de :"o'l~d...,1na, UNAM, Mtuca. Dí. l<l"l~ 



FAMILIA PALOMARES 

Caroc1cris1icas de crnbarazo de alto nesgo 
Control prenatal 
Riesgos y alteraciones de gest.ac1ón añosa 
Ascsoria gcnCtica 
Conceptos de defecto congCnuo y adqtundo 

PARTE l (Conl.} 

Conoclmicnto de las sustancias que son utilt7.adas en las t1n1orcrias 
Toxicologia de las sustancias uuhzad.as 
Diferencia entre los defectos genéticos heredados o par mutación de novo 

MATERIAL PARA TlITORES 
21/tll/96 



FAMILIA PALOMARES 

Pistas - Pan.e 2: 

Maria con sordera congé:n1la 
Diagnoslicada a los 6 ai\os 

PARTE 2 

Altamente mteligente. ¡;onoborado por su evolución y avance 
Escuela especutHzada para sordos 
Embarazo nonnocvolut1vo (Gesla ll) 
Parto eutócico de Junna 
Desanollo ps1comolor anonnal (carnmó u tus 2 años) 
Re~ mental profundo (díagnost1cado mtrahospatalanamentc) 
Se identificó a los 1 S años que era sorda 
Ambas hijas con misn1a alteración 

Hu?6tes1s - Parte 2· 

Defecto congtníto de ongcn gcnCt1co 
Alteración congé:ntla por acción de tc1a1ógenos (quinucos) 
Mala valoración fo.miliar y mCd1ca 
Posible uso de tctracloroet.anu en \a hnlorcria 
Probable agente: tcmtógeno 
Pl"obablc agente ambiental (lis1co, quiirnco, b1ológ1co) 

MATERIAL PARA TUTORES 
211111/96 

Exposición de: ambos embarazos a un mismo agente: 1eratóge110 (sustancias quhnicas) 

Concentos y Arcas de aprcndi7..a1e - Pane 2: 

Incidencia de Sol"dera congénita 
Concepto de agente tcratógcno y su efecto sobre el desarrollo prenatal 
Clasificación y distinción de: los d1fc:n::ntc:s tipos de agentes tcra1ógcnos (fisicos, quún..icos, biológicos) 
Mecanismo general de: acción del tcratógeno 
Factores de los que depende el efecto tcratógc:no 
Efectos atribuido~ a la exposición qufrnica Cl"Ónica de: solventes (lctraclol"oct.ano) 
Sci\.alal" el origen embnonario del oido 
Mencionar posibles síndromes genCt1cos cot\ esta al!eración 
Concepto de herencia 
Diferentes tipos de hcl"encia 
Asesoría genética 
Órganos afectados y la l"Clación de las capas blastodCrruca.s que: las derivan 
Edad gcs1acional en la que se produjo la alteración 



Las siguientes Arcas del conocimiento se podrlan abordarse a través de este problc:ma: 

Obstetricia 
a) Embnraz.o de alto nesgo y b) Control prenatal 

a) Alto nesgo por los antecedentes obstCmcos y 1nulugcsta ai'iosa 
b) lmportancla de un buen control prenatal para evita complicaciones durante e\ cn\bara.r.o y en este 

caso con n\ayor i1nportanc1a par la edad, antcl.·cdcntcs y niala 1nfonnac1ón sobre los. nesg.os del pnmcr 
trimestre (organogéncs1s) 

lJ1agnóst\co prcndtal B1ops1a de vclloc1dadc!. c'111alcs, cstu1l1n 1lc liq,u1do a11u\111t1co 

Muy importante el d1agnóst1co prenatal a la <;c1nana 13 y 16 s1 se descubre otra anorn;alia congCn1ta se puede 
rcaltzar LUI 

Toxicolagia 
a) Contamumc1ón y b) D.-ño a la salud {tox1cologia y (salud en el trabajo) 

a) Contanunactón amb1cntJI ¡"lOr sustan<::la!. quini.1ca!. que despiden las tn1torcrias 
b) Por ªGentes (qulnucos) viven y trabajan en la rn1sni.a área 
e} R.Jes¡;o de trabajo por expO!.LCLÓn quinuca a <;o\vcn1e" y es1ando en1bara.7.ada (sobre todo en el ler. 

tritnestrc del e1nbarazo) 

En1brmlogia (Padectm1entos congCnuos o adquiridos} 

lmponanci.a de reconocer padccun1en1os congCn1tos o adq111ndos 
OrganogCnesis (capas blastodCrrnicas} 
Edad gcstac1011al en que se produce la aheracmn 

Genética (AS.t..-soria y estudio de la pareja} 

llcrcncia 
Síndromes gcnCticos 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

FACULTAD DE MEDICINA 
SECRETARIA GENERAL 

UNIDAD DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

MATERIAL DEL ALUMNO 
3111/95 

"SALINA CRUZ, OAXACA'" 

PARTE 1 

Durante la segunda semana del mes de diciembre de 1989, se reportaron en el puerto de Salina Cruz. Oaxaca 
99 casos de cnfennos, que presentaron náusea, vórn_ito, dolor abdominal, sensación de adonnecirnicnto 
pcribucal, honnigueo en manos y pies y. en algunos casos graves. parúlisis; tres personas íallecicron. El 16 
de diciembl"C se mfonnó que aparecieron por lo menos otros 12 casos de la misni.a enfermedad en Bahías de 
Huatulco. 

Pistas: 

ProblCJnaS: 

Hipótesis: 

Conceptos y áreas de aprendizaje: 

Observaciones: 



MATERIAL DEL ALUMNO 
3/IV95 

"SAUNA CRUZ, OAXACA" 

PARTE 2 

Durante los primeros dias de dic1cmbr-e los hab1lantcs observaron peces y tortugas muertos en las playas, asi 
corno manchas en el mar. Los reconocim1cntos aér-cus conubor-aron la presencia de una mancha de 
ap1U1id1nadarncnlc 8 "millas .. frente a las costas de Oaxaca. que se fue exlend1endo a los estados de Guerrero 
y Chiapas. hasta que desapareció a finales del O\CS de rnarJ'.o de 1990. 

Pistas: 

Problemas: 

Hipótesis: 

Conceptos y hcas de •p["Clldizajc: 

Observaciones: 



MA TERlAL DEL ALUMNO 
3/Jl/95 

"SALrNA CRUZ, OAXACA" 

PARTE 3 

Los pr-ofesionales interesados en exphcac este fenórneno encontzaron que fenómenos similares se hablan 
rcponado en Verac:ruz (1955), Tamaulipas (1956 y 1986), Guenero (1976) y Sinaloa (1979,1980, 1983 y 
1987). Se tiene c:onocinuento de que en Guenero (1976) se presentaron 7 ca.sos y dos defunciones, y en 
Maz.atlán, Sinaloa ( 1979) 19 casos y tres defunciones. Los sin1omas más frecuentes de los casos de este 
episodio fuCTOn hipotonía o atonia de los nUembros infcnorcs, ITUU"Cos, paresia pcnbucal, vómito, niusea, 
somnolencia, dolor urente en m1en1bros 1nfcriorcs. pCrd1da de equilibrio y disnea. El anrccedcnle común a 
rodos estos casos fue la ingestión rcc1en1e pri.nc1pab11en1e de moluscos ("nuu-iscos"). 

Pistas: 

Problemas: 

Hipótesis: 

Conceptos y áreas de ap¡-endi.zajc: 

Observaciones: 



ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER ENTREGADO A ESTUDIANTES, 
SOLO PARA TUTORES 

3111195 

SALINA CRUZ, OAXACA• 

PARTE 1 

Introducción al c?.<>n· 

Ejercicio que centra la atención en un problema de 1111oxicac1ón coiccllva por contarn1n>1c1ún de ong.cn 
natural. (fitoplam::ton productor de toxinas.). 
Es1c caso pcmlilc revisar los ajustes nucrobmlógicos <.1UC pueden producir problemas similares. Se finaliza la 
pr~ntación de este problctna analu..ando un panor-a1na global de este tipa de fenómenos que aUn llenen una 

Es adecuado parn las áreas de salud pUbhca, lis1ologia. lox1cología y m1crob1ologia. 

Pistas - Parte l 

Diciembre de 1989 
Puerto de Saltna Cruz, Oaxaca 
99 cnícnnos 
Cuadro neurológico: adonnccimicnto penbut;al, panilisis, honnigueo en manos y pies 
Cuadro gastromtcstinal: niusea, vómllo y dolor abdomUl.al 
3 defunciones (aproxi.Jnadamentc el 3'% de monalidad) 
Diseminación ripida 
16 de d1cu:mbre aparecieron otros 12 ca.sos de la rrusrna enfermedad en Bahías de Hua1ulco 
Con1unkación entre regiones 
Misma lo.;;ahuación geogri.fica 
Epidemia 
No es mortal en todos lo~ i;:asos 

Pr"ohlemas - Parte l · 

- Prcsenda de un brole caractenz.ado por sin1omas ncul"ológicos 
- Pl"cscncia del evento en otras á.Tea.s 

H ioótesis - Parte 1 : 

Se trata de una gastroenlentis 1nfecc1osa 
Cuadro mfcccioso viral 
Intoxicación alimentaria secundaria a pl"oductos del m.ar 
Intoxicación poi" productos de tierra: leche 
Envenenamiento por hidrocatburos 
Intoxicación alitnentnria seguida de cuadro neul"ológico 
Enfermedad infcctocontagiosa (periodo de transmi!>ión corta) 
Enfermedad gastrointestinal seguida de cuadro inmunológico 



Qbjetivos de aprendizaic - Parte 1: 

MlCROBIOLOGlA 

MATERJAL PARA TUTORES 
3/11195 

SALINA CRUZ, OAXACA 

PARTE 1 (Cont.) 

Que agentes etiológicos pueden pnxlm:;lT un brote epidémico po.- intoxicación alimcntana 
- Que agentes cttológieos pueden producir intoxicación ahrnentaria y muene 

SALUD PUBLICA 

- Conocer el proeeso salud·enfenncdad a través de la historia natural de intoxicaciones y 
envenenamiento 

Establecer asociaeioncs entre la frecuencia de la enfermedad y las variables relevantes 
Determinar las carac1eris1icas de un brote, endemia y epidemia 

- Analizar tos posibles agentes causales y mecanismos de transmisión 



MATERIAL PARA TIJTORES 
3/IU95 

SALINA CRUZ, OAXACA 

Pi.st.llS - Pane 2: 

Peces y tortugas muertas 
Manchas en el mar 
Aparece en diciembre y desaparece en l'JlaJ'ZQ 

PARTE 2 

Manchas de 8 millas ( 12~ km.) Oaxaea. Guenero y Chiapas 
Inicia la enícnnedad a los 8 dias de detcctadzt la nancha 
Du.-ación de la mancha 4 meses 
La mancha se exnendc bidireccionalrncnte 

P.-oblemas - Panc 2: 

- Presencia de un problema ambiental, caracterizado por una mancha en el nla.I' y fauna marina 

Hiajtcsis - Par1e 2· 

Intox1cac1ón ahmcntana por productos del mar 
Envenenamiento por hidrocarburos 
Intoxicación por agentes quiJnicos 
Intoxicación alimentaria por productos rnarinos contaminados por agentes quimicos 
Intoxicación por contaminantes químicos, biológicos 
Intoxicación por rnicroorganlSmos del mar que contaminaron a los animales vivos del mar 

Objetivos de aprendi7...a1e - Pane 2· 

MICROBIOLOCiiA 

- Qué agentes etiológicos infectan peces y tonuga.'!i, originándoles la muer1e y tambiCn afecta a la 
población humana 

SALUD PUBLIC'"A 

- Conocer las intox1cacioncs y envenenamientos más frecuentes por ingestión de productos del niar 
- Revisión de los conceptos: tasas de morbilidad y monalidad por grnpo de edad y sexo, tasa de 

ataque primaria y sei;;undaria, incidencia, prevalencia y letalidad 
- ldennficar las medidas de pt"evención y control para eliminar los dai\os y riesgos a la salud 



MATERIAL PARA TUTORES 
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SALINA CRUZ, OAXACA 

PARTE3 

Pistas - Pane 3: 

- Cuacho neuJ"ológ1co con hipalonia o a1onia de los miembros mfenores, nutrcos. paresia pcribucal. 
somnolencia. pérdida de equilibrio y disnea 

Antecedente comün en todos los casos que fue la ingestión f"ecicntc de moluscos 
- Puenos rnaritunos en el Pacifico y en el Golfo 
- No es la misma sintornatología en todos los casos 

Problemas - Par1e 3: 

- PTescncia de 8 casos simila.l"Cs en los pasados treinta ai\os 
- Posible incr-cmento de su frecucm;111. 

HiJ?Ótesis - Parte 3 · 

Intoxicación ahmcnlaria por ingesrión de mariscos 
lntox1c;ac1ón por hi&ocarburos 
Intoxicación poi" metales pesados 
Intoxicación alimentaria poi" mariscos contaminados por microorganismos 

Objetivos de anrcnd17.atc - P11rte3: 

MICROBIOLOGÍA 

- QuC agente ctiológ1co afecta principalmente a los moluscos que pueden producir' dai\o al 
hombf"e: 

a)Exotoxinas ¡>Of" estafilococo 
b)Entcf"Otoxina.s, cntcrobacterias 
c)Toxina botuli.nica 
d)Ad1rornobactcf" 
c)Neurotox.i.n.a parallz.a.ntc 

SALUD PUBLICA 

- Determinar los diagnósticos diferenciales identificando los agentes etiológicos y las 
m.anifcstaciones clinicas en las intoxicaciones por InDriscos conta.zninados, por hidrocarburos y por metales 
pesados 

- Evaluar e idenuficar los riesgos para la salud en el nivel local. estatal y regional 



PREGUNTAS DE ESTIMULO PARA EL ALUMNO 

"SALINA CRUZ, OAXACA" 

SALUD PUBLICA 

l. ¿Cómo cstable.cer el sasten-.a de v1gilanc1a cp1dem.mlógica·.1 

¿Cómo opcnln y se evalúan Jos servicios de salud? 

3. c:.Córno se establecen y aplican las tnCdidas de contro17 

4. ¿Que actividades de educación para la salud deberán complcJUCnlar-sc? 

3111/95 



ANEXO U 
(Evaluación de la ejecución tutorial) 



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

IJURANTE LAS s~~-IONES TUTORIAl.ES m: 
Al'KEfiDIZArn BASADO EN PROBLEMAS 

(CEDESTJ 

Favor de comp!e1ar es~ forma de evaluación al fmal de 
]J sesión tutoria!. Indique con que frecuencia el 
e:itudiame hace lo que & enun;:ia en cada categorÍJ de 
a.:uerdo con la siguiente escala· 

nwica siempre 
6 

l'A'llGORÍA 1. l~l'l:RACCIÚ.~ E~ EL GRVl'O. Se 
nahú. b capJi.:1d;id d:.-1 alumno parJ comrnücar.-;c y 
JJl:s!ar.)I;! al trilbJJ0 dd grupo con ílex.ibi!idJd y respeto. 

Acept;1 ~ugt:renoas con rt::-.pccto a su de~mpdw 
Acepw l;is decisiones tomadas pm el grupo 
Se adapw a los diferente:-. rob en el grupo 
E'iC'ucha con ;itendón a los miembros del grupo 
Trata con 1e:.peto a sus compatirros 
Expresa con claridad SlL'i puntos de nsla 

CATEGORÍA 11. llAUILIDADES DE 
RAZONA~UENTO. Capacidad para elaborar 
fundamentar hip...1tc:iis, así cor.:o aclarar conceptos 

ldrntifica m~ nc~esidades do: aprendiza Ji.:. 
Funnula prcgunws relacionadas con el ca.>;O. 
Accpw o rechaza con fundamcnlo la(s) lnpótesis. 

10. Analiza los elementos del caso 
1 l. Aclara hechos, conceptos y tmrnnologia 

CATEGORÍA 111. ESTUDIO 1.\UEl'E.~DIENTE. 
Demostración de inicta!iva pJra estudiar así corno 
motiv;i<.:iün y panicipación en la d1~nt~1ó11 del ca!-0 

12. Utiliza los recursos d1s1xm1bb P"ª obtener la 
mfom1;ició1111cce:.;;rna {bibl1otecJ, de) 

ll Utiliza referl!nms adn:1onales J !;is sugeridas por el 
programa 

14. Muestra curiosidad por conocer má~ 
15 Es perseverante en el estudio del cJ~ 
16 De,.mo\\a "u1·idades tcnd1C111C1 al logro de los 

ob;euvos de aprend1NJe 
11 Demuestra mirntiva en el e11.id10 dd caso 
18 DemuesirJ miciaU·•a en b bU.x¡ued.t de infonnaciün 
19 PrtSt:nta en fonn;i vr~all!tJd,t b mformac1011 

relacionadJ con el c;1.•,o 

20. AyudJ a SIL~ compaiiav,.; J e:...:larccrr ~Lb ideJ~ 
21. Interviene i:n la di:icu~w11 Jd cJ:...i 

22 Compane slli concx:1m1ernos con d grutx' 
21 Retroahmenta al grupo con fl..'ílt·x1011es, idt!as y 

sugerencias 

CONCl:l~·us A CO~SIDERAR PUR El. PROFESOR 
llll'ÓTESIS: "es un sJpoes10 o con¡ciord amca de wia 

relación funcional entre do:. o más variables" 
"Proposición enunciada para respuntkr tentJ1ivarni:nte a 
un problema". 
MOTIVACIÓ~: es un impulso dd individuo que lll1C1a, 
comlucc, sostiene} culmma una tare;i 
CASO: ~11ceso. acontecimiento, fc:nómeno o aswltl1 que 
requiere de explicación )/U so!un(in 



ANEXOIII 
(Evaluación del Triple Salto) 



EEnr· 
EJERCICIO DE EVALUACION llASADO EN PROBLEMAS 

Curso 
Nombre del estudiante ______________ Fecha-------

Este ejercicio de evaluación se desarrolla alrededor de un caso/situación/escenario. Esta 
diseñado para que el estudiante trabaje indcpcndicnrcmcntc y demuestre un aprcndi..-:ajc 
significativo tanto del ca50/situac1ón.lt;sccnano específico como de los objetivos de 
aprendizaje. 

INSTRUCCIONES 

ETA.PAi 
Esta etapa debe hacerse sin ninguna ascsoria. Sin embargo~ usted puede consullar la 1 isla de 
Jos principios y objetivos de aprendi?..aje proporcionados. 
En la Parte A de la Etapa 1 del Fonnato de Evaluación, enlistc cuatro problemas que usted 
identifique como pertinentes para el caso/situación/escenario y para los objetivos de 
aprendizaje. Cada uno deberá acompai\arsc de un resumen contextual. basado en su 
conocimiento previo. en el que se muestre su importancia para los objetivos de aprendi7.-ajc. 
En la parte B de la Etapa l del Fom1ato de Evaluación seleccione dos de Jos cua1ro problemas 
de la Parte A. Justi tique sus ch...--ccionc.s sobre la base de su in1portancia para un mejor 
entendimiento del caso/situación/cscenano. Esta selección será el motivo del trabajo que us1ed 
llevará a cabo en la siguiente etapa. 

Deje al tutor una copia completa del Formato de Evaluación de la Etapa 1. 

ETAPA2 

Durante este tiempo usted estudiará los problemas propuestos en la Parte B de Ja Etapa 1 del 
Formato de Evaluación. Para llevar a cabo esta etapa. puede recurrir a todas las fuentes de 
información de que disponga (biblioteca. índices automatizados, consultores, etcétera). 
Entregará un ensayo sobre estos puntos en un espacio de 3 a 5 cuartillas mecanografiadas. 

Simultáneamenre, el tufOr preparará dos preguntas específicas relacionadas con los problemas 
para estudio propuestos al ténnino de la Etapa 1 y que están contenidos en la copia d~jada al 
tutor. 

ETAPA3 

En esta etapa. escriba usted un resumen como respuesta a cada una de las preguntas 
preparadas por el tutor. Puede consultar sus nota..">. 

Entregue sus respuestas y su ensayo al tutor quien, con estos materiales. lo calificará y 
retroalimcntara. 

4 Brnnda LA. PBEE. 1989-1994. 



Ejcrclcio del T.-iplc Salto modificado por Branda (Branda. l 9K9) 

Etapa 

1 .Definición de 1 
problema. 
idcntif1cac1ón de \os 
objetivos de 
aprend17.aje por 
explorar y 
jcrarqu17..ación de los 
mismos por 
importancia. 

2.Estudio mdividua\ e 
investigación. 

3 .Sintcsis y 
rctroal1mcntac1ón. 

lle!>cri¡•ción Tiempo 

E\ estudiante señala cuu.t,.u SO min 
problemas de aprendizaje. 
Enseguida chgc \os dvs 
1ná~ importante<> y ]USt1ítca 
su e\ccc1ón. 
F.l estudümtc trabaja en 
formatos: conserva el 
ong1nal y \e deja \a copia al 
tutor. 

El estudiante estudia los Varios 
problemas propuestos. días 
Puede emplear cualquier 
recurso (incluyendo 
asesores y compañeros). 
Puede preparar las notas 
que desee. 
El estudiante prepara un 
ensayo de dos páginas 
sobre \as ideas centrales. 
Los estudiantes regy-esan a SO mm 
\n clase. 
En clase recogen una lista 
pcrsonahz.ada de dos 
preguntas que e\ tutor ha 
preparado y que exploran la 
comprensión de los 
objetivos de o.prcndizaJe 
que el estudiante alcanzó. 
Cada uno responde las 
preguntas sin consultar a 
nadie pcTO teniendo o.cceso 
a sus notas. 
Las respuestas se entregan 
al fina\ de la clase. 
E\ tutor califica y 
rctroa\imenta al estudiante 
sobre todo el proceso. 

Evaluación de: 

• Perllncnc1a de \os cuatro 
problcn1as para el caso. 

• Pcrt1ncnc1a de los cuatro 
prohlcnaas para \us Ohjettvos 
<le\ programa 

• Desarrollo apropiado de \os dos 
problemas pnnc1pa\es que se 
chgieron para estudiar. 

• Just1ítcación de los problemas 
elegidos. 

• El ensayo preparado por e\ 
estudiante. 

• Las respuestas a las preguntas. 



EEBP 
EJERCICIO DE EVALUACIÓN BASADO EN PROBLEMAS 

Curso---------------------
Nombre del estudiante---------------- Fecha-------

FORMATO DE EVALUACIÓN. ETAPA 1 

Parte A. Identificación de problemas 
Enliste cuatro problemas denvados del caso/si.tuación/escenario y que sean pertinentes para el 
mismo y para tos objetivos de aprcndiz...s.je correspondientes. La comprensión de estos 
problemas le ayudara a mejor entender el caso/situación/escenario. Acompai\e cada problema 
de un resumen contextual que muestre su importancia para los objetivos de aprendizaje. 

t. Problema y resumen 

2 .. Problema y resumen 

3 .. Problema y resumen 

4 .. Problema y resumen 



EEBP 
EJERCICIO DE. EVALUACIÓN BASADO EN PROBLEMAS 
Curso ____________________ _ 

Nombre del estudiante---------------- Fecha-------

FORMATO DE EVAL\JACIÓN. ETAPA l 

Parte B. Problemas para estudiar 
Seleccione dos de los problemas de la Parte A. Justifique su e\ccclón con base en su 
importancia para el mejor entendimiento del caso/situación/escenario. Estos seriul motivo de 
estudio por parte suya en la Etapa 2. 

l. Problema .JustHicaclón 

2. Problema Justificacl6n 



EEBP 
EJERCICIO DE EVALUACIÓN BASADO EN PROBLEMAS 
Grupo ____________________ _ 

Noni.brc del estudiante Fecha------

c_~Of\.U:NTARIOS 01-:L t::VALUAOOR 

Etapa 1. Parte A. Identificación de prohlen1as 

Claridad y cxaclltud del rc~un1cn Pcnmcncia para los objctwos y el 
caso/s1tuac1ón/csccnario 

Problema 1 
Problema 2 
PToblcma 3 
Proble1na 4 

DO 
DO 
DO 
DO 

o .25 
o .25 
o .25 
o .25 

D .S 
D .S 
D .s 
D S 

Subtota\ de claridad y cxactuud. __ 

o .75 
o .75 

o .75 
o .75 

SUlJTOTAL DE LA rARTE A DE LA ETAPA l 

o 1.0 
DI.O 
o 1.0 
o 1.0 

Etapa 1. Parte R. Problemas sele<t:clon•dos para ¡¡u estudio 

Desarrollo apropiado 

No pcrtlncnlc 

DO 
DO 
DO 
DO 

Subtotal de pertinencia; 

Justificac16n 

Pcrtlnenlc 

o .25 
o .25 
o .25 
o .25 

Problcn1a 1 
r..-oblcma 2 

DO 
DO 

o .zs o .5 Do 
Do 

O .5 O 1 .O O l.5 O 2.0 
o .25 o .5 O .5 O l.O O 1.5 O 2.0 

SUBTOTAL OE DE.<;;ARROLLO APROPIADO: SUUTOTAL l>E JUSTIFICACION: 

SUBTOTAL DE LA PARTI.:. D DE. LA ETAPA l: 

SUUlOlAL DE LA l"!TAPA 1: PORCENTAJE OE LA ETAPA 1: 

Etapa 3. Conocimiento y comprensión de los ob).cUvos de aprcndlzajc 

Pregunla 1 

Pobre E.11tc:c:lc:nlc: 
DO D.25 D.5 D.75 DI Dl.25 01.S 01.75 02 02.25 02.5 02.75 03 03.15 03.5 03 75 04 04.25 04.5 04.75 05 

Pregunta 2 

Pobre 
DO 0.25 O 5 0.75 DI Dl.25 01.5 01.75 02 02.25 02.5 02.75 03 03.25 0).5 03.75 04 04.25 04 5 04.75 05 
SUBTOTAL DE. LA ETAPA 3; PORCENTA.JE OE LA l:TAPA 3: 

Total(~ 20): __ Total ( 0/a): __ Ver comentados en f!/ ensayo preparado durant<.' la Etapa 2 



ANEXO IV 
(Evaluación. de los tutores) 



CUESTIONAIHO DE EVALUACIÓN PARA EL TUTOR' 

PAR.A SER RESUELTO POH. t,OS Al-UMNOS 

Nombre del Tulor ___ --~-- _ -~ _________ Dcpanamcnto ------
El tutor falló en 
El tutor delegó e~ oca->1oncs a una com1s1on las sc.s1uncs 
Curso nUmern ------ Nun1cro de alumnos 

Indica lo que en lu op1n1un h.1 ruror dc1nucs1r.1 cu11 mayor trccucncm de 4cuerdo a la s1gu1cn1c escala· 

1 DEFICIENTE 2 NEUTRAL J SUFICIENTE • NO APLICABLE 

1.- El tutor demuestra esta¡- n1uy bien 1níu~o acerca del 
proceso del AfJP 

2.- El IUlor esumula a 1<.>dos Jos i:nuduanccs a p.ut1c1par 
acuvamcntc en el proceso de la SC51Ón lulona/ 

3 - El lulor cs11mula el análisis cu1d..doso de los problemas 

4.· El 1u1or es11rnula la 1dcn11f"icac1ón de tcn1a1< específicos 
de 11pn:nd1r..aJc Utiles para el au1o-estud1u 

S.- El nJlor csumula un repone profundo de la mforTTiite•Ón 
rccabad;i dur:inrc cl estu..:110 mJ1v1dual del alumno 

6.- El rulor estimula la evaluac1ón dd pn.x:e:;o gnJpal 1u1on;d 

7.- El 1u1or llene un buen nivel de compn:msrón sobre el 
conlenuJo principal de la "'"'lena del cur:¡,o 

8.· El 1u1or ayuda a los estud1an1cs par.& d1sungu1r los 
ObJelivos pnnc1palcs de los secundnnos 

9.- El 1u1or ut1hz..a sus conoc1nuet11os como expeno 
apmp1adarnen1c 

10.- El 1u1or contnbuye a un fTICJc:>r en1cnd1m1en10 de los 
obJel1vos de aprendiLaJC 

11.- El lufor da la 1mpres1ón de c$1ar n-K>llvando a los 
a(UJTlllOS 

12.- El lulor muestra lnlcrés en nucstno.s .:1.c11v1dadcs de 
aprcnd1~e durante el cur.ro 

IJ.- El tutor muestra compromiso con rcspcc10 al 
f"unciomunicnto del gnJpo 

14.- Proporc1orut tu opinión sobre el dcscmpc:llo genr.rnl del tutor 
(escala 1•10, 6 es "sufic:1en1e" y 10 "excelente") 

15.- ¿Cuál conducta del 1uior tú pucd=juzgar como mas valiosa'! 

16.- ¿Qu~ le propondrlas al lutor para las pró,.;1mas sesiones"! 

S Dolma.ru. D., et o1.J. (1994) 

3 

3 

2 

2 



ANEXO V 
(Ejemplos de problemas de ABP para abordar el 
área de problemas de aprendizaje en Educación 

Especial) 



EDUCACIÓN ESPECIAL 
.. Problemas de aprendizaje" 

Este pri"ier caso /rata un proble111a de inadap1ac1ó11 escolur relacionuda con problemas de 
conducta y bajo rcndunicnto en lccto-cscrit11ra. lus factores que pueden uifliur en ello, 
especíjicarnente en este caso el 111vc/ soc1orconómico. a.<>i conro la intervención del 
especialista (ps1cúlogo educativo) relac1unados con la eval11ac1(ln, y la colahoració11 que 
debe tenerse con los padres y profi~snrcs 

Josi::: FRANCISCO 
PARTEJ 

José Francisco es un niño de 7 años que está en primer año en una escuela primaria 
ubicada eu una colonia de nivel socioeconómico bajo~ su profesor reporta que su nivel 
de lectura y escritura es deficiente~ además de tener con él ~~serios problemas de 
conducta'" que sus padres no atienden. 

Pistas/h~chos/datos orientadores 
Niño de 7 años 
Cursa el primer año de primaria 
Es reportado por su profesor 
Escuc1a ubicada en una zona de nivel sociocconómico bajo 
Nivel de lectura y escritura deficiente 
Problemas de conducta 
Falta de atención de sus padres a los problemas de conducta 

Problema 
Inadaptación escolar ocasionada por problemas de conducta 
Bajo rendimiento en lecto-cscritura 

Hipótesis/explicaciones/diagnóstico 
Niño con problemas de lecto-escritura asociados con: 

Estrategias cognoscitivas y metacognoscitivas insuficientes· o deficientes 
Experiencias inadecuadas de aprendizaje 

Niño con problemas de conducta originados por: 
Prácticas de crianza deficientes 

Falta de motivación c interés de asistir a la escuela 
Dificultad para relacionarse socialmente por carecer de un repertorio adecuado 
Dificultad para relacionarse socialmente asociado con creencias .. irracionales .. 

Conceptos/áreas/objetivos de aprendizaje 
Prcrrcquisistos para la adquisición de la lccto-cscritura 
Nivel de lecto-cscritura alcanzado en el primer- año de primaria 



Problemas de lccto-cscritura (origen, características y tratarnicnto: padres. profesor, 
psiCóJogo, estrategias cognoscitivas y n1ctacognoscitivas) 
Problemas de conducta (origen, características y tratamiento: padres, profesor, psicólogo) 
Problemas escolares asociados al nivd sociocconótnico 

-motivación y aprendizaje 
-alimentación y aprcndi<",ajc 

Socialización y aprendizaje 
Socialización y conducta escolar 

JOSÉ FRANCISCO 
PARTE::! 

En la cxploracil.tn psicológica pone de manifiesto un coeficiente intelectual normal con 
un factor verbal bajo y dislalia de /rr/. En las pruebas de lectura y escritura se 
observa Ja influencia de la dislalia,. no sólo anle la /rr/ al leer sino también al escribir. 
Escribe por ejemplo "el calon en vez de ucl carroº. 

Pistas/hechos/datos oricntador'-'s 
Exploración psicológica 
Coeficiente intelectual normal 
Factor verbal bajo 
Dislalia de rr 
Influencia de la dislalia en las pruebas de lenguaje oral y escritura (al leer y en dictado) 

Problema 
Bajo rendimiento en lecto-cscritura (dislalia) 

llipótesis/explicaciones/diagnóslico 
Niño con problemas de conducta y lccto-escntur-a asociados a una situación escolar poco 
motivante y experiencias de cnseñan:c..a deficientes 
Niño con problemas <le conducta y lccto-cscritura asociados a prácticas de crianza 
deficientes 

Conccptos/áreas/obictivos de aprendizaje 
Exploración o evaluación psicológica 
Concepto de normalidad 
Coeficiente intelectual normal y anormal 
Características de las pruebas psicológicas para medir inteligencia 
Dislalia 
Influencia de la familia en la educación 
Influencia de la situación económica en la educación 
Influencia de la motivación en la educación 
Prevención de los problemas de lenguaje 
Trabajo interdisciplinario con terapistas de lenguaje 



El siguiente caso se refiere a una niña que tiene un retraso i11telecrual leve J.' sirve para 
ilustrar /os prob/enras escolares y desarrollo que esto le ocasiona 

MARGARITA 
PARTE. 1 

Los padres de Margarita acuden a un centro de orientación psicológica porque han 
observado en su hija una evolución lenta en su desarrollo, actualmente tiene 7 aüos 1 
mes. Aprendió a caminar hasta los 20 meses .. dijo sus primeras palabras a los 18 meses 
y sus primeras frases a los 3 anos. Al ingresar al preescolar a los 4 anos. hicieron 
manifiesta su preocupación .. pero la n1acstra les comentó que al parecer su hija era 
"normal'" pero estaba muy consentida y por eso no se había desarrollado 
adecuadamente. 

Pistas/hechos/datos orientadores 
Preocupación de los padres por el desarrollo de su hiJa 
Evolución lenta en el desarrollo de la niña 
Actualn1entc tiene 7 anos 1 1ncs 
Caminó a los 20 n1escs 
Dijo sus primeras palabras a los 18 meses 
Dijo sus primeras frases a los 3 arl.os 
Ingresa a preescolar a los 4 años 
Su profesora indica a los padres que su hija es .. normal .. 
Indicación de que el problema es porque está consentida. 

Problema 
Preocupación de los padres por el desarrollo de su hija 

Hipótesis/explicaciones/diagnóstico 
Niña con aparente retraso en el desarrollo 
Sobreprotección 

Conceptos/áreas/obletivos de aprendizaje 
Patrón de desarrollo ··normal .. hasta los 4 años (desarrollo del lenguaje y psicomotriz) 
Retraso en el desarrollo 
''Normalidad'' 

¿Cómo se evalúa el desarrollo? (Tipos de evaluación) 
Prácticas de crianza (sobreprotección) 
Actuación del psicólogo y profesor ante la preocupación de los padres 
Acciones preventivas ante niños "en riesgo .. 



MARGARITA 
PARTE 2 

Margarita se adapta con relativa facilidad a la escuela aunque al ingresar a la 
primaria tenla un lenguaje dislálico y tiempo de reacción lento que desaparece en el 
transcurso del ter. ait.o; sin embaTgo .. su profesora reporta que su rendimiento es 
escas~ presentando dificultad para la adquisición de los contenidos del programa. 

Pistas/hechos/datos orientadores 
Se adapta a la escuela primaria 
Lenguaje dislálico y tiempo de reacción lento 
Estos probletnas desaparecen en el transcurso del año 
Su profesora reporta rendimiento escaso 
Dificultad para la adquisición de contenidos pn>gramados 

Problema 
Nii\a con bajo rendimiento indica.do por la profesora 

Hloótr;sis/e:gplicacionesJ'diagn6stico 
Problemas escolares ocasionadas por retraso en el desarrollo 
Problemas de aprendiz.aje y bajo rendimiento escolar ocasionado por sobrcprotccción 
Fa\ta de adecuación de los materiales o métodos de ensei\anza 

Conceptos/,a:as{obletfvos de eprendWie 
Di fercncias entre retraso en el desarrollo y problemas de aprendizaje 
Patrones de adaptación escolar 
Lenguaje dislálico y tiempo de reacción lento 
Métodos de ensei\anza 
Bajo rendimiento escolar. Definición. causas. evaluación y tratamiento adecuado 
Problemas escolares o dificultades en el aprendizaje ocasionado por retraso en el desarrollo 
Problemas escolares o dificultades en el aprendiz.aje ocasionado por prácticas de crianza 
deficientes (sobreprotccción) 
Estrategias instruccionales de aprendizaje. 



MARGARITA 
PARTE3 

Una vez realizada la evaluación,, se obtienen los siguientes resultados: 
Inteligencia general verbal EM 5 aftos 6 meses con un CI 78; ejecución EM S ai\os 9 
meses con un CI 81, en el '\.VISC-R.. 
En el aspecto perceptivo-motriz.,. se aprecia inmadurez general,, alcanzando un nivel en 
torno a los 6 aftos. Su personalidad manifiesta rasgos de inseguridad, necesidad de 
apoyo y apatía. Es de destacar que tiene 3 hermanos mayores,. del menor de los cuales 
le separa una difer-encia de 7 ail:os. 

Pistas/hechos/datos orientadon.'"S 
Le realizan la evaluación 
Inteligencia general verbal: EM 5 ai\os 6 meses Cl 78 
Inteligencia general de ejecución: EM 5 ail.os 6 meses CI 81 
Inmadurez general en el aspecto perceptivo motriz, nivel 6 años 
Personalidad: rasgos de inseguridad. necesidad de apoyo y apatia. 
Tiene 3 hermanos mayores. el menor le lleva 7 años 

Problema 
Interpretación de los ("esultados de la evaluación a través de pruebas psicológicas 

llipótcsls/espllcaclooes/dlagnóstko 
Problemas de rendimiento escotar ocasionados por retraso intelectual 
Pr"oblcrnas de rendimiento escolar asociados a falta de motivación 

Conqptos/áreas/obietivos de aorendlz.ale 
Evaluación de los problemas de aprendizaje {Generalidades. Tipos y Áreas que deben 
evaluarse) 
Caracteristicas y limitaciones de la evaluación psicométrica en los problemas de 
aprendizaje 
Edad mental y cronológica 
Cociente intelectual (Cl) 
inmadurez perceptivo-motriz 
Personalidad 
Estrés familiar 
Evaluación del aprendizaje en niftos con problemas de rendimiento escolar 



MARGARITA 
PARTE4 

A la vista de estos resultados se observa que la problcn1ática de aprendizaje está 
cimentada en un retraso intelectual lcvc9 que viene incidiendo en todo su desarrollo~ y 
se ha puesto de manifiesto de forma patente al comenzar la escolaridad básica y 
exigirselc un ritmo de aprendizaje de acuerdo con su edad y no con su nivel. 

Pistas/hechos/datos orientadores 
Problemas de aprendi"J'.ajc 
Rclraso intelectual leve: 

Incide en su desarrollo 
Se hace patente al ingresar a la escuela 

Se le exige un ritn10 de aprendizaje de acuerdo a su edad y no a su nivel 

r..-oblenta 
Impacto del retraso intelectual leve en d dcsarTollo y aprendizaje 

llipótcsis/explicacioncs/diagnóstico 
El retraso intelectual leve afecta todas las áreas de desarrollo. 

Conceptos/árcas/objeti'\<·os de aprendizaje 
Rendimiento escolar 
Retraso intelectual leve (Causas. Características y Tratamiento} 
Exigencias o prcn·cquisitos para ingresar ala escolaridad básica (su relación con la edad) 
Desarrollo de un plan de intervención 



Este caso presenta la prohlcmcitica y cl-·aluaridn de un niño de 9 años 5 n1cscs que se ve 
imposibilitado a la adaptación escolar (presenta problemas de uprendi=a¡L~ l' ronducta) 
ocasionado o secundario a cunfl1ctos cn1ocionalcs causados por la .<;ohreprotccruín de sus 
padres. 

GABRlEL 
PARTEl 

Gabriel de 9 años 5 mescs9 acude con el psicólogo escolar porque tiene una conducta 
inestable en el colegio; no se concentra en las tareas escolares y prc!>cnh.· difiC'nltad 
especial para el aprendizaje de las maten1áticas. Esta en tercer año y ya reprobé> dos 
anos9 primero y tercero. 

Se trata de un hijo Unico 9 conseguido después de dos abortos~ por lo cual los padres se 
han proyectado sobre él con sobreprotccción. Gabriel empezó n ir al colegio a los 5 
años cumplidos~ y aún no se adapta a las exigencias escolares~ tanto sociales como de 
rendimiento. 

Pistas/hechos/datos orientadores 
Niño de 9 años 5 meses 
Esta en tercer grado 
Reprobó prin1ero y tercero 
Acude al psicólogo escolar por su conducta inestahle en la escuela 
Falta de concentración 
Dificultad para el aprcndi7.aje de las matemáticas 
Es hijo único. conseguido después de dos abortos 
Sobreprotección de sus padres 
Inició su escolaridad a los 5 años cumplidos 
No se adapta a las exigencias escolares: sociales y de rendimiento 

Problema 
Niño que presenta prnblcmas de adaptación escolar (social y de rendimiento) y 
sobreprotección de sus padres. 

Hipótesis/explicaciones/diagnóstico 
Problemas de conducta y aprendizaje asociado con sobreprotección de los padres. 

Conceptos/áreas/objetivos de aprendiz.aje 
Evaluación. diagnóstico y tratani.iento de los problemas de aprendiz.aje 
Evaluación, diagnóstico y tratani.iento de los problemas de conducta 
Problemas de aprendizaje y sobreprotección 
Problemas de conducta y sobrcprotección 
Problemas de aprendizaje en matern3.ticas (errores específicos más fi·ecucntes) 
Nivel de lecto-escritura y matemáticas en tercer grado 
Asesoría y capacitación <le padres (manejo y tratan1iento para favorecer Ja adaptación 
escolar) 



GABRIEL 
PARTE2 

Realizada la evaluación, se aprecia un nivel intelectual dentro de la norntalidad, con 
un desarrollo pcrct.•ptivo-n1.otriz de acuerdo con su edad. En las pruebas de 
personalidad refleja su situación de hijo único. mimado, ('On padres ansiosos 
excesivamente pendientes de él. Se encuentra en una etapa afccth·a antc..-ior a su edad, 
lo cual le in1pide establecer relaciones fuera del á1nbilo fan1iliar, }'actúa con un grado 
del egocentrismo típico de los 4 aftos. 

Pistas/hechos/datos orientadores 
Nivel intelectual normal 
Desarrollo pcrccptivo-rnotriz adecuado. 
Las pruebas de personalidad refieren. que es un niño consentido. padres ansiosos y 
excesivamente pendientes <le é1. 
Etapa afectiva anterior a su edad que le impiden establecer relaciones fm.::1·a de su familia 
Egocentrismo tipico de los 4 ¡ulos 

Problema 
Evaluación y tratarnicnto de los problemas afectivos en la adaptación escolar 

Hipótesis/explicaciones/diagnóstico 
Problemas de adaptación escolar (problema..<; de conducta y aprendi7.ajc) ocasionado por un 
inadecuado desarrollo afectivo 
La sobreprotccción de los padres ocasiona problemas en el desarrollo afcctívo de su hijo 

Conceptos/áreas/objetivos de aprendizaje 
Áreas que contempla la evaluación en los problemas de adaptación escolar 
Evaluación de problemas de conducta en la escuela 
Evaluación de problemas de aprendizaje 
Evaluación del nivel intelectual (escalas, áreas. interpretación) 
Evaluación del desarrollo perceptivo n1otriz 
Evaluación de la personalidad 
Desarrollo afectivo normal hasta los 7 años 
Requisito de madurez afectiva para la escolaridad 
Influencia de la sobrcprotección en. el desarrollo afectivo 
Capacitación a los padres 
Escuela y sociali?...ación 



GABRIEL 
PARTE 3 

La atención e interés de Gabriel~ están puestos en su problemática emocional., por lo 
cual se ve imposibilitado para centrarse en la adquisición de las técnicas 
instrumentales. 

Pistas/hechos/datos orientadores 
Atención e interés en problemática emocional 
imposibilidad para centrarse en adquisición de técnicas instrumentales 

Problema 
Niiío con problemas de adaptación escolar secundarios a la problemática emocional 
ocasionada por la sobreprotección de sus padres 

Hipótesis/explicaciones/diagnósticos 
Problemas de adaptación escolar (conducta y aprendi::r.ajc) asociados a una problemática 
emocional de tipo familiar. 

Conceptos/áreas/obietivos de aprendizaje 
Técnicas instrumentales 
Problemas de aprendizaje y factores emociona1cs (farn11iares): evaluación. di.agnóstico y 
tratamiento. 
Problemas de conducta y factores emocionales (familiares): evaluación, diagnóstico y 
tratamiento. 



Este caso puede presentarse para estudiar los errores específicos en lecto-escritura. su 
evaluació11 y repercusiones en el rendirniento escolar. 

ANTONIO 
PARTEt 

Antonio es un niño de 9 ai\os 3 meses con un lenguaje pobre. arrítmico. con errores 
específicos en escritura. presenta algunas inversiones y dificultades de expresión. Su nivel 
intcl-:ctual es normal aunque se observa una diferencia significativa entre las pruebas 
verbales (Cl 89) y las de ejecución (Cl 107). Su literalidad está poco diferenciada. 

Pistas/hechos/datos orientadores 
Niño de 9 años 3 m.eses 
Lenguaje pobre. arrítmico. con errores cspecí ficos en escritura 
Presenta inversiones y dificultad de expresión 
Nivel mental norrnal 
Diferencia significativa entre pruebas verbales tCl 89) y no vcrbalt!s ( l 07) 
Lalcralidad poco di fcrcnciada 

Prob1en•a 
Niño con problemas de lccto-escritura 

Hipótesis/explicaciones/diagnósticos 
Bajo rendimiento escolar asociado a problemas de lecto-cscritura. 

Conceptos/áreas/obletivos de aprendizaje 
Bajo rendimiento escolar (causas~ evaluación y diagnóstico) 
Problemas de lccto-escritura (evaluación~ diagnósticos. enfoques para su tratainiento y 
tratamiento especifico) 
Problemas de lccto-cscritura y falta de desarrollo ritnlico (diagnóstico y tratamientos) 
Problemas de lecto-escritura y deficiencia en noción corporal (diagnóstico y tratamientos) 
Problemas de lecto-escritura y falta de estitnulación social (diagnóstico y tratatnicntos) 
Errores especificas en lccto-escritura (inversiones) 
Diferencias significativas en pruebas verbales y de ejecución 
Nivel de lecto-escritu.ra de un niño de 9 años 3 meses 
Nivel escolar de un nii'io de 9 años 3 meses 
Evaluación pedagógica 



La lectura de Antonio es la siguiente: 
ºYa Hegola primavera. 

ANTONIO 
PARTE 2 

Por eso los sapos despiden dcsu 1ctrago invicn10 y sale al sol que dejando estoy. no se paTa 
ni.cnos, haccnnc eso que no puedo un bocao" 
Además de los erTores reseñados, ha sido una lectura n1uy vacilante y no comprensiva, Al 
interrogarle sobre lo que había leido sólo ha podido responder: ••Algo de un sapo". 

Pistas/hechos/datos orientadores 
Lectura deficiente (errores específicos) 
Lectura vacilante y no con1prcnsiva 

Problema 
Niño con problemas de lccto-cscntura 

Hipótesis/explicaciones/diagnósti~ 

Bajo rendimiento escolar ocasionado por problemas de lccto-escntura. 
Problemas de lectura ocasionados por falta de desarrollo verbal, dificultades perccptualcs~ 
falta de práctica lectora y/o bloqueo por rcforLamicnto social madccuado. 

Conceptos/áreas/obleti_vos de aprendizaje 
Problemas de lectura y falta de desarrollo verbal. 
Problemas de lectura y dificultades perccptuales. 
Problemas de lectura y falta de práctica lectora 
Problemas de lectura y bloqueo por reforzamiento social inadecuado. 



Este caso permite abordar aspectos relacionados con la comprensión lectora, básicamente 
formas de tratamiento especificas <le acuerdo con Ja edad de la niña y su problema. 

l\tARTllA 

Martha tiene 11 años y esta en 5 año. Es una nii\a sociable. alegre, bien integrada en el 
grupo a pesar de haber reprobad.o un curso debido a su dificultad de comprensión lectora; su 
nivel de lectura es vacilante, con muchas repeticiones y una gran falta de ritmo. con 
interpretación inadecuada. 

Su nivel intelectual es normal bajo, estando equilibrado en todos los aspectos (Cl entre 93 y 
96 en distintas pruebas). 

Pistas/hechos/datos orientadores 
Niña de 11 a.i\os 
Nivel escolar 5° ai\o 
Características de personalidad: sociable, alegre, bien integrada al grupo 
Reprobación de un año 
Dificultades en la comprensión de lectura: lectura vacilante, repetitiva. con falta de ritmo e 
interpretación inadecuada. 
Nivel intelectual nonnat bajo (CI entre 93-96), aspectos equilibrados 

Problema 
Niña con problemas de co1nprensión de lectura 

Hipótesis/explicaciones/di.agnósticos 
Problemas de lectura ocasionados por métodos de ensei\anza inadecuados 

Conceptos/áreas/objetivos de aprendizaje 
Definición. causas y tratamientos de los problemas de c.omprcnsión lectora 

Recomendaciones a padres y profesores 



BLANCA 
PARTE 1 

Blanca V. tiene 8 años de edad. presenta una hipoacusia ligera (llega a ofr la voz gritada o 
incluso capta el significado en tono nonnal si se articulan mucho los fonemas). Acude al 
psicólogo por recomendación del profesor debida su bajo rcndi1niento escolar y por 
sospechar del problema auditivo. ya que su familia no se había percatado de ello pensando 
que se trataba de un retraso 1nentaL 

Pistas/hechos/datos orientadores 
Niña de 8 años de edad cronológica 
PI"csenta hipoacusia ligera 
Acude al psicólogo por recon1endación del profesor 
Bajo rendimiento escolar 
Sus padres no detectan el problema auditivo 
Sus padres consideran que tiene retraso mental 

Problema 
Niña con problemática relacionada con hipoacusia ligera 
Descuido de los padres hacia 1a problemática de su hija 

Hipótesis/explicaciones/diagnóstico 
Problemas de aprcndi.z.aje ocasionados por hipoacusia ligera. 
Tratamiento inadecuado al problema de la nii'i.a por descuido de los padres. 

Conceptos/áreas/objetivos de aprendizaie 
Hipoacusia (Concepto, causas) 
Labor del psicólogo en este momento del problema 
Problemas de aprendizaje y su relación con la percepción (hipoacusia) 
Capacitación a padres 



BLANCA 
PARTE2 

En las pruebas de diagnóstico realizadas se observa una inteligencia reactiva norrnal baja. 
Al aplicarle pruebas de tipo verbal, se percibe cierta dificultad de comprensión y de 
reproducción de sonidos lo cual hace sospechar un dClicit auditivo. 

Es enviada al !>Crvicio de audiología en donde se puede comprobar la existencia de una 
hipoacusia leve que condiciona su inadapt;1ción escolar. 

Pistns/heC'hos/datos orientadores 
Realización de pruebas diagnósticas 
Inteligencia reactiva nonnal baja 
Dificultad de cn1nprcns1ún y reproducción de sonidos en pnicbas verbales 
Sospecha de di·lit:it auditivo 
Es enviada al sen·1c10 di..: auLiioil•g1._i 
1-lipoacusia leve cotnpn)batla 

Problema 
Evaluación t.h: pruhlL·1nas auditivos 

llipótL•si<i/t.•xnlif'l:"!SJQ!t_!:,~~nóstico 

Problemas de aprcndi;:ajc ocasionados por hipoacusia ligera. 
Tratamiento in.u1c.:cu::ido al prohlcrna de la niña por descuido de los padres. 

Concepto ... /.;:ír~TILQ.Qj_ctivo.,; de aprendizaje 
f\1Ctodos e instn1n1cntos de evaluación para los problemas auditivos 
Tratamientos para abordar los problcn1as de aprcn<lizaje en niños con hipoacusia ligera 

Rcco111cn<lacioncs a padres y profesores 
Trabajo intcrdisciplinario <ld psicólogo de la educación 
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