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I N T R O D U ·C C I O N 

La intenci6n original de este trabajo consistía en elaborar 

un análisis que permitiera establecer los nexos entre la 

práctica profesional de enferme~ía y el diseño curricular 

en el caso de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetri

cia. Sin embargo, el propio desarrollo del terna y las carac 

terísticas del mismo, fueron exigiendo una delimitaci6n más 

precisa. Por tal motivo nuestro trabajo se centra en el 

análisis del plan de estudios estructurado te6ricamente por 

áreas con sus consiguientes implicaciones. 

Como citamos líneas arriba, resultaría extremadamente amplio 

realizar un análisis exhaustivo de un plan de estudios por 

todos los aspectos que esto conlleva; por tal motivo en la 

primera parte se hace una revisi6n suscinta de dos propues

tas metodol6gicas de elaboraci6n de planes de estudios con 

sus respectivas implicaciones : La teoría de la funcionali -

dad técnica de la educaci6n a partir de las propuestas de 

Tyler, Taba y Glazman-Jbarrola, que si bien difieren un 

tanto en la consideración de algunos elementos, coinciden 

en el énfasis tecnologicista -eficientista- que caracteri -

zan sus propuestas. Asirnism.o, se intenta describir, en lí

neas generales,las diferentes concepciones de organización cu 

rricular asícomo los supuestos te6ricos que los sustentan. 
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En la segunda parte se aborda el analisis del plan de estudios 

de la Escuela Nacional de Enferrner!a y Obstetricia -previa de~ 

cripción del mismo- con el fin de establecer tanto la coheren

cia interna en relación con los supuestos de que parten, como 

algunas de las implicaciones que se derivan de su aplicación. 

Por último, al final se presentan conclusiones derivadas de1 

trabajo en conjunto y algunas sugerencias que pueden re 

sultar viables. 
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l. LOS PLANES DE ESTUDIO Y SUS IMPLICACIONES TEORICO-METODOLOGICAS. 

El análisis sobre los planes de estudio es una prácti 

ca relativamente reciente en nuestro campo educativo. Las crí 

ticas al sistema educativo, a su organizaci6n, funcionamiento, 

posturas te6ricas, etc. han generado el que en la actualidad 

se ponga una especial atenci6n a su revisi6n y replanteamien -

to. 

En nuestra realidad, podemos observar que en los últi 

mas años, varias instituciones educativas han realizado inten-

tos tendientes a replantear sus planes de estudio. Algunos de 

ellos han sido producto de la ref lexi6n y de una clara concien 

cia acerca del significado y trascendencia de· estos cambios·; 

otros, por el contrario, cuando no realizan adiciones de mate

rias o cambios parciales, reproducen planes de estudio importé.!_ 

dos de contextos ajenos al nuestro y sin una fundamentaci6n 

te6rica que los avale. 

Además, los planes de estudio como propuestas instit~ 

cionales~y por lo tanto sociales-conllevan una determinada con 

cepci6n de educaci6n, sociedad, profesi6n, conocimiento, en 

fin un conjunto de elementos te6ricos que expresan una determi 

nada manera de interpretar la realidad y asumir un compromiso 

frente a ella. En cuanto a ésto, existen dos formas básicas -

de interpretaci6n del currículum frente a la realidad social : 

una de ellas lo concibe ·~orno una forma de apoyo al sistema es 
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tablecido por lo que, el tratamiento del contexto social se ha 

ce en t~rminos de recopilación de informaci6n, sin promover el 

mayor intento de interpretar los datos a la luz de un comprorni 

so"· (l) 

Dentro de esta forma de interpretación pueden inclui;:_ 

se otras posturas que si bien insisten en la función transfor 

madera que debe cumplir la educaci6n, así corno el carácter crí -. 
tico de la enseñanza, 'no profundizan en la consideraci6n dete 

nida de lo que esto implica, concretamente, al analizar el en 

torno del currículo y sus propuestas en la práctica educativa1•< 2 > 

Ambas concepciones apoyan lo que se ha llamado ·~un -

.. ,_ .. · • ci6n. reproductora de la educación " y las mas de las veces. están 

respaldadas por las propuestas de la tecnología educativa. 

La otra línea de interpretaci6n "analiza el carácter 

transformador de la educación y se enfrenta al tratamiento de 

aspectos sociopolíticos y educativos que incidan efectivamente 

en la construcción de nuevos caminos para el diseño curricular'<3 > 

buscando con ello promover las posibilidades de incidencia de 

la educación en el cambio social. 

De aquí que en toda propuesta curricular est~n prese~ 

tes en forma explícita o implícita una serie de supuestos so-

(1) Glazrnan y M.Figueroa. ·~anorámica de la Inv&stigaci6n sobre 
Diseño Curricular" en:Docurnentos Base, Congreso Nacional 
de Investigaci6n Educativa 1 \bl.I, 378. 

(2) Ide111. 
( 3) Ide111. 

" ' 
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ciales, cientificos, pedag6gicos, etc. que determinaran el Cé!_ 

racter del plan de estudios, convirtiéndolo en "tradicional", 

si estos supuestos apuntan hacia la conservaci6n o adaptaci6n 

de lo establecido e "innovador" si inciden en la transforma -

ci6n. 

Resumiendo, podemos decir que, modificar un plan de 

estudios va más allá de la inclusi6n de nuevas materias y for 

mas de or~anizaci6n; es una tarea compleja que desborda los 

l~mites del trabajo individ~al y que demanda la participaci6n 

fundamentada y organizada de un grupo de personas y corno af i;_ 

ma .Ml. Esther Aguirre, "implica sustancialmente cambios en lo 

que a perspectiva te6rica se reflere asi como también respec-

to a las actitudes, pues no basta con el proceso· de'· elaborá -,r 

ci6n de informaci6n, es ineludible también, ~ncidir en los mo 

delos de interacci6n humana ". <4 ) 

(~) Ma. E. Aguirre. Algunas consideraciones sobre la implanta
ci6n de un Plan de Estudios. ENEP-Iztacala,Doc.~~rneo. 
197Et,3 
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1.1• Consideraciones sobPe Za metodoZog~a paPa ei diseño curri 

ouZar. 

1.l.1.Perspectiva de Za funaionaZidad técnica de Za educación. 

Dentro de esta teoría se encuentran varias propuestas 

de elaboraci6n de planes de estudio. Las más conocidas 

en nuestro medio son las que presentan Ralph Tyler, Hil 

da Taba (norteamericanos) y Glazman e lbarrola (~exica

nas). 

Los aspectos metodol6gicos que se abordarán, están re -

presentados en las diferentes propuestas metodol6gicas 

de los autores antes citados a excepci6n de algunos de 

ellos tales como: la elaboraci6n del perfil profesional 

que s6lo Glazman e lbarrola incluyen, así como el cante 

nido que Taba y Glazman-D::>arrola los abordan aunque con 

diferente amplitud y ·profundidad. 

Asimismo creemos pertinente hacer notar que el trata 

miento de cada uno de los aspectos incluídos en las pr~ 

puestas, varía entre los autores antes citados por lo 

que, en ocasiones, se hará una desigual referencia a 

los mismos. 

Los elementos metodo16gicos que se abordarán son: los 

Fundamentos de los Planes de Estudio -que a su vez in -

cluye el diagn6stico de las necesidades sociales , pe;:_ 
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fil profesional, análisis de la instituci6n educativa 

y necesidades de los alumnos-, los Objetivos, Organiz~ 

ci6n curricular y Evaluaci6n. 

1.1.1.1.Fundamentos de Zos PZanes de Estudio. 

La elaboración de un Plan de Estudios es fundamen -

talmente un proceso de toma de decisiones ya que exis 

ten diferentes alternativas sobre lo que se puede y 

debe enseñar, sobre la forma y medios para alcanzar-

lo. 

La primera etapa para diseñar un plan de estudios es la deter 

minacion de objetivos generales ya que estos "son el princi-

pio gufa que servirá de contexto y orientará el contenido 

del plan y, al mismo tiempo, determinará su organizaci6n in 

im terna y la selección de los recursos necesarios para su 

plementación ". (S) Asimismo son. el punto de comparación para 

la evaluación de los resultados alcanzados por los estudian-

tes. 

Por la importancia de su funci6n en el plan de estudios, es 

necesario que éstos respondan a las demandas sociales a las 

que la instituci6n educativa deberá dar respuesta, por lo 

que su validez dependerá del procedimiento que se siga para 

-----
(5) R. Glazman y .V.. Ibarrola. Diseño de planes de est_udi<'.2_. 52 
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definirlos. 

Los autores mencionados coinciden al considerar como ·~uentes 

generadoras" de objetivos a la sociedad y al estudiante; Taba 

señala también al proceso de aprendizaje y el contenido de 

las disciplinas, en tanto Tyler incluye a los especialistas 

en diferentes materias, la filosofía y la psicología. Glazman 

Ibarrola, por su parte, considera además el perfil profesio 

nal así corno las características de la institución. 

Dadas las limitaciones de este trabajo, solo haremos una muy 

breve descripción de algunos de estos fundamentos y que a 

nuestro juicio nos parecen los más importantes. Ellos son: 

Diagn6stico de Necesidades Sociales, Perfil Profesional, Aná 

lisis de la Institución Educativa y Necesidades del Estudian 

te. 

-Diagn6stiao de Necesidades Soaiaies. 

El diagnóstico es parte fundamental del currículum, '~s esen 

cialrnente, el proceso de determinación de los hechos que de 

ben ser tornados en cuenta · tlr" adoptar decisiones para el 

mismo". (G) 

Ya que toda profesión tiene una funci6n social que cumplir, 

se hace necesario un diagnóstico de las necesidades sociales 

que el futuro profesional deberá satisfacer con su práctica. 

(6) H.Taba. Elaboración del Currículo , 305. 
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Glazman-Ibarrola, señalan al respecto: ·~a determinaci6n de 

las necesidades sociales como fundamento de los objetivos gEL 

nerales de un plan de estudios puede ser sumamente difícil 

en la actualidad pero se puede intentar definirla utilizando 

trabajos ya realizados con otros fines, tales como las inves 

tigaciones o estudios llevados a cabo por los Institutos de 

Investigación del País, los planes de desarrollo de instit~ 

cienes públicas y privadas, las opiniones de los especialis

tas, etc. " (? ) 

-PePfiZ PPofesionaZ 

Como paso previo en la determinaci6n del perfil profesional, 

se hace necesaria. su definici6n, lo que significa "deterrni -

nar el papel que deberá asumir en la soluci6n de las necesi 

dades sociales. nCS) 

Para definirlo basta con dar respuesta a la pregunta ¿Qué h~ 

ce un profesional al ejercer su profesi6n1"De las respuestas 

obtenidas se podrán establecer las actividades o quehaceres 

concretos y los ternas u objetos directos sobre los que recae 

la actividad". <9 ) 

Esta informaci6n -señalan Glazman-Ibarrola- puede obtenerse 

a través de: las distintas insti~uciones del país de'~lcance 

más amplio en su ramo" en funci6n de su experiencia conti -

(7) R.Glazman y M.Ibarrola. Op.cj,j:~ 139. 
(8) Ibidem,130 
<9> Tu--racm, 133 
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nua en el ejercicio profesional. Asimismo, sugieren las auto 

ras, se puede acudir a los documentos existentes sobre activi 

dades profesionales tales corno: organigrama, análisis o clasi 

ficaci6n de puestos, estatutos, reglamentos, etc. 

Otro aspecto que hay que considerar en la def inici6n de este 

perfil es la 1egislaci6n profesional respectiva así como el 

mercado de trabajo. 

Una vez obtenida y organizada la informaci6n se podrá tener 

claridad respecto a los conocimientos, hábitos y habilidades 

que han de dominarse para el ejercicio de una profesi6n, lo 

que permitirá determinar cuáles son los contenidos que inci -

den en la.forrnaci6n del profesional. 

-Análisis de Za Instituaión Educativa. 

Este análisis implica hacer una revisi6n de la funci6n so -

cial que le corresponde, la legislaci6n a la que se encuentra 

sujeta, el plan de estudios vigente que ha fundamentado hasta 

ese momento la enseñanza de la profesi6n y los alcances, limi 

taciones y deficiencias de sus recursos -tanto humanos como 

financieros o materiales-, lo cual permitirá precisar la posi 

bilidad real de alcanzar determinados objetivos. 

-Necesidades de los Alumnos. 

Los objetivos del Plan de Estudios deben derivarse de una apre 

ciaci6n objetiva de~las caracter!sticas del estudiante, lo 
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cual implica conocer: el nivel socioecon6rnico (factor dete;:_ 

minante de sus necesidades y recursos),edad, sexo, prepara -

ci6n académica con la que egresa del nivel escolar anterior, 

los recursos con los que cuenta, m~todos de estudio, acceso 

a los materiales auxiliares de enseñanza, tiempo de que dis-

pone para sus estudios, expectativas, etc. 

Al respecto Taba señala: "un currículo es un plan para el 

aprendizaje, por consiguiente, todo lo que se conozca sobre 

el proceso de aprendizaje y el desarrollo del individuo tie

ne aplicaci6n al elaborarlo. Tal ·conocimiento determinará 

cuáles objetivos son alcanzables, bajo qué condiciones y qué 

tipo de variantes y de flexibilidad en el contenido y su or

ganizaci6n son necesarios para lograr la eficacia 6ptima 

del aprendizaje". {le) 

1.1.1.2 Los fundamentos deZ PZan de Estudios y Zos Obje~ivos. 

La informaci6n obtenida de los aspectos antes señale_, 

dos representa los fundamentos que permitirán la de 

terrninaci6n de los objetivos generales de un Plan de 

Estudios. 

Es necesario por tanto que el "cuerpo de diseño" haga un an~ 

lisis y una interrelaci6n crítica de los fundamentos señala

dos para decidir acerca de las prioridades que deberá darse 

a los fundamentos, mismas que deberán reflejarse en la defi-

(1. q H. Taba Op. c.i..t-': 25. 
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nici6n de objetivos del Plan de Estudios". (11) 

En cuanto a su formulaci6n, Tyler señala que ·~a forma más átil 

de enunciar objetivos, consiste en expresarlos en términos que 

identifiquen al mismo tiempo el tipo de conducta que se prete~ 

de generar en el estudiante y el contenido del sector de vida 

en el cual se aplicará esa conducta" y agrega "formular satis-

factoriamente los objetivos al punto que señalen tanto los a~ 

pectes de la conducta como los del contenido, permite obtener 

especificaciones claras para indi.car cuál es precisamente la ta 

rea del profesor". l~ 

Glazman e Ibarrola coinciden al respecto con Tyler agregando 

que esºtos objetivos ''deben enunciarse en forma explícita y. en 

términos precisos y unívocos, de manera que faciliten la comu

nicaci6n entre las partes participantes en la educaci6n y evi 

ten el problema de las inferencias o lucubraciones acerca de 

los resultados que se pret~nden alcanzar".l~ 

Asimismo, las autoras señalan que los objetivos pueden respon-

der a distintos niveles de generalidad. Los objetivos genera-

les que representan el comportamiento pretendido más complejo 

y el contenido más amplio, los intermedios que sintetizan y 

abarcan Ios objetivos específicos y éstos que representan los 

comportamientos más "simples" y concretos que l.os estudiantes 

deberán mostrar al concluir una unidad de estudio. 

~l) R.Glazman y M.Ibarrola. Op. cit. 159. 
~~ R.Tyler. Principios básicos del curriculum, 50 
(l.3) R. Glazman y M. Ibarrola. 2.P.:_ Pi.!-..!. 29-31 
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La operacionalizaci6n de los objetivos generales se hace irnpre~ . 
cindible "por una cuesti6n relativa a la capacidad humana. Son 

tan complejos que el educando necesariamente tiene que irlos al 

canzando en forma progresiva mediante aprendizajes simples y 

( 14) * particulares". La operacionalizaci6n propuesta en su meto-

dología consiste en derivar de los.objetivos generales los esp~ 

jismos, mismos que serán la base para la conformaci6n de los in 

terrnedios que, a su vez, permitirán la estructura del plan. 

El cumplimiento del objetivo general s6lo se alcanza como cense 

cuencia del cumplimiento de los otros. 

1.1.1.3 Organizaai6n CurriauZar. 

Es el momento de decidir respecto a la opci6n de 

organizaci6n de los contenidos que va a adoptar 

un Plan de Estudios: asignaturas, área o m6dulos. 

Para que el curriculurn sea un plan para el aprendizaje, señala 

Taba, '~u contenido y las experiencias de aprendizaje deben ser 

organizadas de modo que permitan alcanzar los objetivos educa -

cionales. El tipo de organizaci6n del curriculum que sigue es, 

probablemente, uno de los factores más poderosos en la determi

nación del funcionamiento del aprendizaje". (lS) 

(14) Ibidem, 160 
* De1---ci.esglose de objetivos por niveles de complejidad se pue 

de inferir la influencia dela taxonomía planteada por Bloom 
y Cols. 

(15) H.Taba. Op. cit. 381 
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Para evitar que el currículo se convierta en alga inmanejable, 

la autora sugiere aplicar los criterios de alcance, secuencia, 

continuidad e integraci6n en la organizaci6n de los contenidos 

curriculares. 

Por alcance entiende la cantidad de los contenidos que deberá 

abarcar o incluir el currículo. 

La secuencia es considerada como el ordenamiento del contenido, 

experiencias de aprendizaje y los materiales, dentro de una es 

pecie de sucesi6n pudiéndose seguir los siguientes criterios : 

partir de lo simple a lo complejo, siguiendo un orden explica-

tivo basado en aprendizajes previos necesarios, del todo hacia 

las partes o siguiendo un orden cronol6gico. 

La continuidad se refiere a la reiteraci6n vertical de los ele 

mentes principales del currículo y consiste en lograr esencial 

mente un desempeño cada vez más exigente. 

La integraci6n, como criterio de organizaci6n, se refiere a 

las relaciones horizontales y verticales de los diversos caro 

pos del contenido entre sí. n~ 

(l 6) Ibídem. 381-388. En relaci6n con los criterios de organiza 
ci6n, es conveniente señalar que también son pro :::
puestos por Tyler s6lo que referidos a la organiza 
ci6n de experiencias de aprendizaje. Al respecto
veáse Tyler, _Qp_. __ G.iJ;. 98-100 
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ModeZos de Organizaai6n CurriauZar. 

En la actualidad se conocen tres modelos para estructurar el 

~ontenido de los planes de estudio: asignaturas, áreas y rn6 

dulos. Por ellos transitan concepciones particulares de con~ 

cimiento, aprendizaje, relaci6n universidad-sociedad, etc., 

por lo que cada unoce ellos tiene sus propias posibilidades, 

limitaciones e impl.icaciones .. 

A ·continuación describiremos algunas de sus características 

principales así como algunas de sus implicaciones. 

1 

PZanes de Estudio Organizados por Asignaturas. 

Esta es l.a forma de organizaci6n más utilizada;··ent:i:e ··sus ca: 

racterísticas más importantes podemos señalar: 

-Inclusión de un gran número de asignaturas (10 6 40) en don 

de el estudiante tiene que cursar de seis a ocho materias 

por semestre. 

-Los programas de las diferentes asignaturas son un gran li~ 

tado de temas, presentados en forma fragmentaria y en oca 

siones detallista, que el estudiante deberá "aprender". 

-Las asignaturas generalmente se organizan apotándose en los 

principios de la teoría de la disciplina mental cuya idea 

central es que la tarea de la educaci6n es ejercitar la roen 

te. 
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Se enseña matemáticas porque se cree que esta disciplina posi 

bilita la formación de las facultades menta~es(l?)por lo que 

importa mucho el orden en que se enseñen las cosas. Ej. prime 

ro anatomía y luego fisiología. 

-Frecuentemente las materias· te6ricas anteceden a las prácti-

cas. 

-"Las actividades prácticas de las escuelas se realizan en la 

boratorios o espacios educativos en donde se reproducen a es 

cala los problemas de la realidad •.• Las actividades de inves 

tigaci6n (si es que se realizan) son independientes de las 

actividades docentes ••• [en tanto que] el servicio social es 

concebido como una retribuci6n de, trabajo a la sociedad y no 
. (18) 

·como elemento formativo .. 

ImpZiaaciones: 

Esta forma de organizaci6n del conocimiento '~demás de parce-

larlo, fragmenta a la escuela en territorios de práctica do-

cente donde "tradicionalmente ejerce su dominio" el maestro 

titular de la asignatura, circunstancia que repercute obvia -

mente configurando un orden académico rígido y reacio a los 

cambios curriculares " ( 19 ) generando asimismo el carácter individua 

(17) H.Taba. Op.cit. 231 
(18) G.Guevara. El Diseño Curricular, c-244-246 
(19) Idem 



-15-

lista de la docencia. 

ta extensi6n del contenido que se privilegia en este modelo 

conlleva al uso exclusivo de procedimientos didácticos info~ 

mativos como un medio didáctico indispensable (no importa 

que la informaci6n la proporcione el maestro, un equipo de 

alumnos, una película, etc.) favoreciendo la relaci6n verti

cal profesor-alumno. 

Esta forma de presentar los contenidos, como producto, no r~ 

quiere del estudiante esfuerzo de comprensi6n e interpreta -

ci6n sino de memorizaci6n, concepci6n mecanicista del apren

dizaje. 

La desvinculaci6n de la teoría con la práctica, la forma como 

es concebido el conocimiento y por lo tanto el aprendizaje 

(y que es plasmada en la estructuraci6n de este tipo de pla

nes de estudio),la concepci6n de servicio, en fin, todos los 

elementos que lo caracterizan, ponen de manifiesto el aisla

miento escuela-sociedad. 

Cabe agregar que, frecuentemente, estos currículos organiza

dos en torno a materias aisladas se presentan como '1nnova -

cione~1 s6lo porque agregan algunos elementos "modernizantestt 

tales como sustituir una lista de temas por una programaci6n 

hecha a base de objetivos de aprendizaje, o bien por utili -

zar medios relativamente nuevos como la T.V. para hacer lle-

gar el contenido a· los alumnos. Estas supuestas innovaciones, 
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analizadas a la luz de las funciones que cubre la educación, 

resultan más inclinadas hacia la conservación o reproducción 

que sustenta la educación tradicional que a la transforma 

ci6n. · 

Organizaoi6n por Areas de Conooimiento. 

A partir de las críticas hechas a la organización de los pla 

nes de estudio por materias aisladas, surgen varios intentos 

por superar la fragmentación y atomización del conocimiento; 

es así corno surge la organización eurricular por grandes te 

mas generales (corno los llama Taba) o áreas cuyo propósito 

princiP.al es favorecer la integración del conocimiento. 

Este movimiento de búsqueda de opciones que superen los pr~ 

blernas que se presentan en la enseñanza y en la investiga 

ción debido a la fragmentación del conocimiento, "da lugar a 

importantes trabajos realizados a nivel internacional corno 

el seminario de Niza, donde se analizan las implicaciones de -

las nuev~s.agrupaciones de las disciplinas en los currícu 

los 11
• QO) En este seminario, señala Pansza, se elaboró 

·tipología de los criterios imperantes para la agrupación 

los contenidos por áreas, sin que ésto demostrara ninguna 

una 

de 

proposición sistemática para rnodif icar la compartimentación 

del currículo mediante la cornbinaci6n de algunos campos, es 

pecíficos dentro de ramas más amplias. 

'Enseñanza Modular~ eni.Perfiles Educativos No.10,35 
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Esta ausencia de criterios de organizaci6n ha provocado que 

"en algunas instituciones educativas como el Colegio de Cien 

cias y Humanidades, donde se ha estructurado el plan de estu-

dios con base en áreas, éstas son reducidas a las consabidas 

asignaturas. Así por ejemplo el área de ciencias experimen-

tales es reducido a asignaturas en sus semestres : Física, Quf_ 

* mica y Biología , o bien en los planes de estudios de algunas 

de las Escuelas Nacionales de Enseñanza Profesional que ex -

presan tener un currículo modular, existen m6dulos como el 

siguiente: en la carrera de biología EAFAC II, que significa 

Embiología, Anatomía, Fisiología Animal Comparada II; lo cual 

es una clara.yuxtaposici6n de materias únicamente". (21) 

Es importante señalar la escasa.bibliografía respecto a esta 

forma de organizaci6n del conocimiento, lo cual nos hace peg_ 

sar que la organizaci6n curricu~ar por áreas se encuentra to 

davía en una etapa de transjci6n entre el modelo lineal o 

por asignaturas y los modelos integrales o modulares, pero 

que aún no se consolida ni te6rica ni técnicamente. 

ImpZiaaaiones: 

Decidir por un modelo curricular organizado por áreas de con2._ 

cimiento y que apunte hacia una integraci6n implica, como tan 

acertadamente lo señala el Dr. Pablo González Casanova, "esta-

* 

(21) 

Sin embargo no se puede negar el intento que representa 
este plan de estudios de constituir una alternativa ante 
la estructuraci6n rígida y recargada de asignaturas en 
este nivel educativo. 
A.Díaz.~Contradicciones en la teoría curricular~mccanogr~ 
ma, CISE, UNAM. 
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blecer nuevos agrupamientos de materias que rompan con los lf. 

mites de las disciplinas tradicionales y de lugar al trabajo 

interdisciplinario en combinaciones de conocimientos que hoy 

están aislados en las escuelas de la Universidad, romper con 

la separación entre el trabajo del investigador y del profe -

sor, entre el trabajo teórico y técnico, entre el estudio de 

las materias fundamentales y sus aplicaciones, entre la escue 

la y la sociedad ... Estas separaciones han resultado disfunci2_ 

nales para el conocimiento humano en general y en particular 

para la investigación y la tecnología que intentan resolver 

problemas en que esas diviciones constituyen una serie de obs 

táculos a la comprensión y transforrnaci6n de la naturaleza y 

la sociedad. Asimismo, señala la necesidad de emprender pro.:. 

ceses integrales que aseguren la articulación de los diversos 

servicios que presta la Universidad y las diversas funciones 

que cubre". <22 > 

En otras palabras, implica romper con los conceptos tradicio-

nales de conocimiento, aprendizaje y relaci6n escuela-sacie -

dad, en aras de una concepci6n transformadora de la educa

* ci6n. 

(22) 

* 

P .González Casanova. "El Colegio de Ciencias y Humanida.des 
en: M.Pansza, Op.cit. 33 
Como anotamos anteriormente, la organización modular será 
incluída en el apartado correspondiente a la perspectiva 
sociopolítica de la educaci6n. 
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1.1.4 Evaiuación. 

Los autores antes citados coinciden al considerar la evalua-

ci6n como un proceso continuo, lo que significa que compren

de varias etapas y que debe hacerse de manera peri6dica, es 

decir, le confiere un carácter permanente. Asimismo coinci -

den al señalar que la evaluaci6n debe ser compatible con los 

objetivos del currículo: ·~uesto que los fines educativos 

consisten esencialmente en cambios que se operan en los se 

res humanos, es decir, transformaciones positivas en las fo~ 

mas de conducta del estudiante, la evaluaci6n es el proceso 

de determinar en qué medida se consiguen tales cambios. 11
• (

23 > 

De lo anterior se desprertde ~ue la correcta definici6n de los 

objetivos es condici6~ indispensable para otorgar validez al 

proceso evaluativo. 

G1azman-Ibarrola, en su metodología, delimitan tres momentos 

de evaluaci6n : 

-Evaluaci6n del Plan Vigente. Esta representa el punto de 

partida del diseño curricular. Se aplica para recopilar in 

formaci6n acerca de las fallas y los aciertos de sus elemen 

tos y de la estructura del plan. Este plan vigente se com

para con el plan modelo, que representa las pautas o normas 

que señala el modelo de diseño de planes de estudio propues 

to por estas autoras. 

(23) R .Tyler. 5?.P.: __ 92:.!_-_. 109 
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-Evaluaci6n del Plan ~bdelo 6 Proceso de Diseño. Cuando no 

existe un plan vigente, esta evaluaci6n se aplica para val~ 

rar el desarrollo del proceso con el objeto de asegurar la 

aplicaci6n correcta de los procedimientos y operaciones in 

volucradas. 

-Evaluaci6n del Nuevo Plan. Esta se aplica al plan de estu

dios totalmente reformulado·y comprende la comparación de 

los objetivos generales con los fundamentos que lo susten -

tan, la revisi6n de los otros niveles de objetivos y evalua 

ci6n de la estructura. 

También señalan 1.a utilidad de la evaluaci6n para "calificar .11 

lá.« validez interna o externa del plan de estudios. La pri

mera estaría encaminada a la revisi6n de los elementos y or

ganizaci6n del plan,y la externa, se relaciona directamente 

con la funcionalidad del plan; esta última comprende la revi 

si6n de resultados alcanzados frente a los pretendidos (objEL 

tivos definidos) contemplándose aspectos tales como la labor 

del profesor dentro del aula, la modificaci6n del comporta -

miento del alumno, etc. <24 > 

Taba, por su parte, sefiala la importancia que tiene la parti 

cipaci6n de los profesores y los expertos en el proceso de 

evaluaci6n; si bien la colaboraci6n de estos últimos juega 

un papel importante durante todo el proceso, los servicios 

(24)R.Glazman y M.Ibarrola. -º12.:_cit .. 67. 
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técnicos no deben usurpar las funciones de evaluaci6n que i~ 

cumben a los educadores, de modo tal que la evaluación y ev~ 

lución del currículo se relacionen correctamente entre sí y 

la primera logre mejorar efectivamente la enseñanza 'y por 

10 tanto el aprendizaje". "< 25 ) 

Finalmente podemos decir que a pesar de que en las dif eren -

tes propuestas curriculares se contempla a la evaluación co-

mo uno de sus elementos constitutivos, las referencias que 

se hacen a ella giran más en torno a los programas y al pro 

ceso enseñanza-aprendizaje que al mismo plan de estudios, s~ 

tuación que favorece una visión fragmentada de la evaluación 

curricular. 

1.1.2 Perspeat~va Soaiopol~tiaa de Za Eduaaaión. 

·Esta corriente concibe a la Universidad en una vinculación 

orgánica con ·1a sociedad: como un espacio de reflexión que 

se plantea de manera profunda el qué, para qué y cómo de la 

producción y la transmisión del conocimiento. 

Esta concepción de Universidad implica tener claridad respe~ 

to a un proyecto político en el cual se define el tipo de 

profesional que se pretende formar, así como la responsabili 

dad que necesitan asumir autoridades, profesores y estudian-

tes. 
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Desde esta perspectiva se plantea la construcción de un ~arco 

Te6rico para la estructuraci6n de un plan de estudios. Este 

marco te6rico retoma el problema de la lucha de clases, las 

relaciones de los hombres entre sf, las relaciones de produc 

ci6n y la división social del trabajo. Asimismo asume como 

tarea fundamental el análisis histórico crítico de las prác

ticas profesionales que definitivamente se aparta de los Di~ 

n6sticos de Necesidades y Perfiles Profesionales de la teoría 

'~lásica" del disefio curricular y, por tanto, de la teoría 

de la funcionalidad técnica de la educación. 

En este sentido consideramos muy significativo el avance que 

representa la teoría curricular por Objetos de Transformaci6n, 

por la forma como en ellos se establece una relación entre la 

Universidad y la sociedad, a la vez que plantea una propuesta 

alternativa para la inte.graci6n del conocimiento en el plan 

de estudios. 

Este avance involucra 'una ruptura teórica dentro de la peda

gogía toda vez que .plantea el abandono de la ordenación fer -

mal del conocimiento como elemento estructurador de la enseñan 

za y eleva la realidad a la condición de instancia motora en 

la producción y transmisi6n del saber". <26 >Esto significa que 

el curriculum ha de construirse a partir de una selecci6n y 

ordenación de objetos abstraídos de la realidad. Es aquí don 

de cobra relevancia el análisis dela práctica profesional, e~ 

lumna vertebral de esta concepción curricular ya que ésta lle 

(26) G .Guevara. Op. cit. c-245 
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va a la concreci6n de los problemas que debe abordar el estu-

diante a los que se les da el nombre de objetos de transforma 

ci6n, ·~arque se generan conocimientos a partir de la acci6n 

sobre ellos; tal denominaci6n obedece a tres niveles de expli 

caci6n a saber: epistemol6gico, metodol6gico y psicopedag6gi

co. ( 27) 

Dado el reciente desarrollo 'de esta corriente con respecto a 

su propuesta· sobre teoría qurricular, en este espacio nos li 

mitaremos rtnicamentc a hacer una breve descripci6n de los mo 

mentes metodol6gicos. 

(27)Desde el punto de vista epistemol6gico, esta_denominaci6n 
está en la perspectiva de repensar las funciones y papel 
de la Universidad frente a la sociedad en la cual se in
serta. Subyacente a tal denominaci6n se encuentra una con 
cepción de la ciencia que enf ~tiza su carácter instrumen=
tal para la transformación de la realidad y que liga el 
proceso de producci6n científica con las necesidades so -
ciales. Dentro de esta concepci6n los conocimientos no 
provienen unicamente de la percepci6n ni de la sensación 
sino de la totalidad de la acción del sujeto que interac
túa con el objeto al que transforma. 
Desde el punto de vista metodol6gico el objeto de trans -
formaci6n cumple el papel central de ser el elemento o 
problema de la realidad sobre el cual el alumno va a rea
lizar su práctica específica operando sobre la realidad 
misma y por lo tanto captando cada vez más, las relacio 
nes esenciales de un problema en cuesti6n. 
Desde el punto de vista psicopedag6gico, el objeto de 
transformación es el elemento que asegura el desarrollo 
del proceso-enseñanza-aprendizaje dentro de una situaci6n 
modular. Al partir de una realidad concreta, las concep
tualizaciones te6ricas sobre ella que van surgiendo en el 
proceso, adquieren un mayor nivel de generalidad. ~or lo 
tanto, la construcci6n del m6dulo debe permitir la genera 
lizaci6n del conocimiento obtenido sobre la base de asegu 
rara lo menos los siguientes procesos de razonamiento: -
analogía, inducción en sus diversos aspectos y deducci6n . 
C .H.oj as. ];J_ i"ódu_lp __ :_~~.!:E~Ct,!:!ra Teórica !letodol6gicª-.L_ 
Mecanograma UAM. 
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Para ilustrar el desarrollo metodol6gico de diseño de un plan 

de estudios, nos apoyaremos en la experiencia del Sistema ~b 

.dular por Objetos de Transformaci6n de la Universidad Aut6no-

ma ~etropolitana, Unidad Xochimilco{ 28 >y en el documento pr~ 

sentado por la planta docente de la Escuela de ~edicina. \ete

rinaria y Zootecnia, de la Universidad Aut6noma de Sinaloa. c29
> 

Esta metodología plantea las siguientes etapas : 

A) INVESTIGACION DEL DISEÑO CURRICULAR. 

1. De aaráater históriao y eaon~miao. 

Sus objetivos son identificar las formas de desarrollo econ6 

mico e hist6rico del área de la sociedad a la que afecta la- pr~ 

fesi6n estudiada a fin de esclarecer la convergencia o dife-

renciaci6n entre el desarrollo productivo de la sociedad y 

el de la profesi6n. 

2. Es de aaráater interdisaipZinaPia. 

Ya que para realizarla se requiere manejar diversos conteni-

dos que derivan de diferentes disciplinas(econornía, historia, 

sociología, pedagogía del diseño curricular, etc.) 

J. Es de aaráater expZoratorio. 

~a que finaliza en el enunciado de hip6tesis. 

(21l) G .Guevara. -º1-:.:_ cit...,!' 
(29) Universidad Aut6noma de Sinaloa. 11 El Sistema .f.'bdular de la 

Escuela de l'.edicina veterinaria y Zootecnia" en F..Q.J;.o_JJ.niYQr 
~_.:ij:_a;riQ 9, 58-70 
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B) ELABORACION DE UN MARCO TEORICO O DE REFERENCIA. 

Esta etapa sintetiza, analiza y reporta la información prod':!_ 

cida por las investigaciones del diseño curricular y contiene : 

l. Análisis del desarrollo histórico de la práctica profesio

nal en relación al área productiva en donde se inserta. 

2. Análisis del desarrollo hist6rico de la formación educati

va de dicha profesi6n. 

3. Análisis de las formas de prácticas profesionales dominan

tes, recaden tes, emergentes. 

C) EL DISEÑO CURRICULAR. 

Del análisis del Marco Teórico de la carrera se derivarán las 

hip6tesis respecto a: 

a) La elecci6n y especificación de un perfil profesional, lo 

que significa tener claridad respecto al tipo de profesio

nista que va a egresar de la escuela, los objetivos acadé

micos que se espera logre durante su formación. 

b) Plantear un eje de la carrera, es decir, en qué fase del 

proceso productivo se va a orientar la carrera, qué tipo 

de práctica dominante va a atender, cuál emergente va a de 

sarrollar. 
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e) Plan de Estudios: ~~dulos que compondrán cada fase y objeto 

de transforrnaci6n de cada m6dulo. 

d} Bajo qu~ modelo pedag6gico se va a formar a este nuevo pr~ 

fesionista. 

Lo anterior se trabaja a manera de hip6tesis ya que se const<!_ 

tarán a lo largo de todo el ·Proceso-Enseñanza-Aprendizaje y 

se verificará a la salida de la primera generaci6n. 

En cuanto al proceso de diseño curricular los autores señalan 

que está sujeto a indeterminables rediseñes por las situacio

nes cambiantes a las que nos encontramos sujetos, por ejemplo 

los giros que dé el país en el terreno productivo, la agudizC!_ 

ci6n de las contradicciones sociales, el desarrollo de nuevas 

t~cnica~ científicas o tecnol6gicas que desplacen las caducas, 

etc. Por lo que será necesario revisar la vigencia e importa11_ 

cia de los objetos de transformaci6n o incluso corregir el 

perfil del profesionista, todo esto sobre la base de una inves 

tigaci6n rigurosa. 

D) DISEÑO DE MODULOS. 

Una vez definidos los objetos de transformaci6n para cada m6-

dulo y el acomodo de estos en las fases que componen la carre 
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ra se procede a diseñar rn6dulo por rn6dulo. (30) 

El proceso de diseño de un m6dulo se fundamenta en la inves-

tigaci6n. Esta se define a partir de la naturaleza misma 

del objeto de transforma~i6n aproximándose a él a través de 

los requerimientos académicos (te6ricos, metodol6gicos e ins 
. 

trumentales) necesarios para que los alumnos y docentes abor 

den el problema. 

E) DOCENCIA (Operaci~n ModuZaP) 

En el sistema modular a la docencia y a todas las activida 

des para lograr los objetivos diseñados en el m6dulo se le 

llama operaci6n modular.: 'e's· ·l:a puesta en práctica del m6dulo 

por el docente y los alumnos. 

La operaci6n modular tiene dos componentes básicos: 

a) La investigación cient~fica como herramienta educativa. 

Apoyándose en el carácter activo del conocimiento y en que la 

inf ormaci6n te6rica cobra sentido en la medida en que se apli 

ca y se constata con la realidad, el sistema modular está di 

señado para que los alumnos realicen una investigaci6n en ca-

da ro6dulo. 

(JmPor módulo se entiende'~n programa de investigaci6n,es d~c~r, 
generación formativa de conocimientos y una acci6n de servicio, 
es decir, aplicación de esos conocimientos sobre un problema -
concreto de la realidad. problemas cuyas características hacen 
posible la articulación de conceptos,métodos y técnicas,que 
forman parte de la preparación del profesionista". \elasco,Gue 
vara y Rodrfguez!Notas acerca del Diseño Curricular.de m6duLo~ 
Y fases, un eiemolo ." en el. Sistema NJdular cie la Escuela de l"edl 
cina \€terinaria y Z.Ootecnia de la U .A .s. _qp_:..~:!:.L 65 



-28-

b) El TPabajo Grupal. 

En el terreno didáctico las teorías de trabajo grupal han de

mostrado su bondad para que los alumnos desarrollen un mejor 

proceso de aprendizaje. El ejercicio de la profesi6n general 

mente se desarrolla en grupos pero parad6jicamente en e1 pro

ceso formativo se privilegia el trabajo individual. El prof~ 

sionista raramente trabaja solo; en grupo desarrolla proyec -

tos, los analiza y los lleva a cabo. 

Para finalizar, queremos enfatizar·la importancia de la partí 

cipaci6n del docente en las distintas etapas del diseño curri 

cular y.a que como señala V.a. Esther Aguirre, 11es a través del 

profesor -y en su gran mayoría del profesor hor~ clase- don-

de toma cuerpo y se concreta la educaci6n escolar. Es él en 

su relaci6n con el grupo, el que en primera y última instancia 

escolariza al alumno, el que al constituir la infraestructura 

que habrá de instrumentar los cambios curriculares, se conviE2_r 

te en elemento facilitador o retardatario de los mismos''. (Jl) 

(H) .V.a.Esther Aguirre.•: Consideraciones sobre la Formación Do-

cente\inForo Universitar_.12_ 2, 43-48. 
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2. DESCRIPCION DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE 

ENFERME'RIA Y OBSTETRICIA. 

2.1 Anteaedentes. 

En 1975 asumen la direcci6n de la escuela nuevas autoridades. 

Dentro de su plan de trabajo se plantea corno actividad priori 

taria la revisi6n y reestructuración del Plan de Estudios vi 

gente, organizado por asignaturas pues, ·~u aplicación, se ve 

nía realizando desde hacía once años y al cual s6lo se le ha-

bían hecho pequeñas modificaciones o agregados a algunos de 

sus programas". (32 ( 

Para su evaluaci6n, se invit6 a participar al personal docen-

te de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y a 

otras Escuelas de Enfermería incorporadas a la Universidad Na 

cional Aut6noma de ~exico, así como a los estudiantes y pers2._ 

nal en servicio de las distintas instituciones de salud. 

El propósito de esta investigaci6n era obtener informaci6n p~ 

ra que, "la estructuraci6n del Nuevo Plan de Estudios de Enf~r 

rnería contemplara los aspectos cualitativos del ejercicio pr'2_ 

fesional acorde a nuestra realidad socioecon6mica y conceptual 

de la salud ". {3 3} 

C32) ENEO UNAh Plan de Estudios de la Carrera de Enfermería y 
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, Qp_~ c!!~ 2 

(33) Ibidem 
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Los aspectos investigados fueron: 

l. Estudio de las características socioecon6micas y de las nece 

sidades de salud de la poblaci6n de la República ~Éxicana. 

2. Funciones que realiza el personal de enfermería profesional 

en las instituciones médicas del área metropolitana. 

3. Evaluaci6n del Plan de Estudios. 

3.1 Revisi6n y valoraci6n de los programas del plan de estudios 

de la ENEO. 

3.2 Experiencias clínicas para el aprendizaje 

3.3 Recursos para el aprendizaje 

3.4 ~~todos de enseñanza empleados en la ENEO. 

3.5 ~otivaciones e intereses de los alumnos 

* 3.6 ?v.étodos de evaluaci6n del aprendizaje empleados en la ENEO 

De la informaci6n obtenida a trav~s de la investigaci6n, se con 

cluy6 que í'se hace indispensable la reestructurac~6n Qel plan 

de estudios para satisfacer las demandas de formaci6n profesio-

nal que requiere la atención de la salud en nuestra realidad y 

para armonizar la enseñanza de esta prof esi6n con la conceptua-

* Se pueden hacer muchas observaciones respecto a la concepci6n 
que de la evaluación curricular se tiene, así como de la per
tinencia y suficiencia de los datos obtenidos, pero este, no 
es el propósito del presente trabajo. 
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lizaci6n actual de la educaci6n"~ <34 > 

8.2 Obje~ivos del PZan de Estudios . . 

l. Analizar la realidad nacional social (política y econ6mica) 

como base para identificar y relacionar los problemas de sa 

lud y precisar el campo de acci6n de enf errnería en la solu-

ci6n de dicha problemática. 

2. Diseñar 1as áreas de enseñanza de tal forma que se conside-

re al individuo tanto en estado de salud corno en el de en-

ferrnedad dentro de su ambiente social. 

3. Orientar la enseñanza a la promoci6n de la salud del indivi 

duo en 1as diferentes etapas de su desarrollo, para aumen -

tar la esperanza de vida. 

4. Considerar la comunidad como campo de acci6n"del estudiante. 

S. Trabajar en forma coordinada con el equipo rnultidisciplina-

rio en la soluci6n de los problemas de salud de la cornuni -

* dad. 

(34) Plan de Estudios de la Carrera de Enfermería y Licenciatu 
raen Enfermería y Obstetricia, Op. cit., 9 
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2.3 DescPipci6n del PZar. de Estudios. 

El plan de estudios de la Escuela Nacional de Enfermería y Obs 

tetricia está organizado por cuatro áreas de conocimiento: El 

Hombre y su Ambiente, Crecimiento y Desarrollo, Historia Natu-

ral de las Enfermedades y Enfermería Avanzada. 

Su enfoque "se fundamenta en el proceso salud enfermedad, en 

el cual, la comunidad es el eje de las actividades", es decir, 

se parte del estudio del individuo sano al enfermo. 

Con el estudio del Ari3a .I~ EZ Hombr'é y su Ambiente,, se preten

de que el estudiante ~onezca los aspectos biopsicosociales 

··del ·ser humano que le permitan ubicarlo dentro de su ambiente 

así como la influencia recíproca que existe entre ambos". (JS) 

Esta área comprende dos semestres y las materias que la inte -

gran son las siguientes: 

Px-ime:ro Semestre: 

-Anatomía y Fisiología 

-Ecología y Salud (teoría y práctica) 

-Antropología Social 

-~étodo Científico y Proceso de Atenci6n de Enfermería 

-Estadística 

( 35) Ibid~, 29 
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-Introducci6n a la Salud Pública (teoría y práctica) 

Segundo Semestre: 

-Nutrici6n Básica y Aplicada (teoría y práctica) 

-sociología (teoría y práctica. ) 

-Etica 

-Etimologías Técnicas-~édicas 

-Fundamentos de Enfermería (teoría y práctica) 

-Psicología General 

Area II Crecim~ento y Desarroiio 

Esta área comprende un semestre y está ubicada en el tercero· 

del Plan de Estudios. Con su estudio se pretende que los e~ 

tudiantes participen en actividades de promoción de la salud 

y prevención de las enfermedades del individuo en las distin 

tas etapas de su vida, 'para que su crecimiento y desarrollo 

sea en condiciones óptimas". <36 > 

Al final de este semestre, se señala que el alumno estará ca 

pacitado para funcionar como auxiliar de enfermer~a en las 

actividades que se realizan en las instituciones sanitario -

asistenciales. 
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Las materias que comprende son: 

PerceP Semestre: 

-Comunicaci6n 

-Técnicas de la Enseñanza 
. 

-Crecimiento y Desarrollo (teoría y práctica) 

-Psicología Evolutiva 

Area III. Historia Na~uraZ de Zas Enfermedades. 

Para su estudio, está dividida enires etapas que corresponden 

al 4o., So., y 60. semestre. En los dos primeros se agrupan 

materias· ·que abarcan las· di·ferentetS patoJ.ogías de todos los -

aparatos y sistemas incluyendo los diferentes períodos de su 

Historia Natural: período prepatogénico y patogénico con sus 

respectivos niveles de atenci6n así como la participacién del 

personal de enfermería en cada uno de ellos. 

En el 60. semestre se ubican primeramente Patología III (Pe -

diatría) que considera los padecimientos propios de la infan-

cia y Patología IV que aborda el estudio de la Salud ~ntal 

Comunitaria. 

En esta área se incluyen también materias que complementan la 

preparaci6n del alumno para capacitarlo en la realización dé 

funciones de enfermería general. Con esta área finaliza la 

preparación del estudiante en el nivel técnico. 
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Las materias que comprenden esta ~rea son: 

Cuart;o Semestre. 

-Farmacología (teoría y práctica) 

-Patología I (teoría y práctica) 

-Dietoterapia (teoría y práctica) 

Quinto Semestrae: 

-Patología II (teoría y práctica) 

-Etica Profesional y Legislaci6n 

-Principios de Adrninistraci6n 

Sexto Semest:r>e: 

-Patología III (teoría y práctica) 

-Patología IV (teoría y práctica) 

-Administraci6n en Instituciones de Salud {teoría y práctica) 

A:r>ea IV. EnferameP!a Avanzada. 

Esta área está ubicada en el séptimo y octavo semestre y com

plementa la preparaci6n del estudiante para obtener el grado 

de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Con esta área 

se pretende capacitar al estudiante para reaizar funciones de 

obstetricia, pediatría o salud mental comunitaria, as! como 

su participaci6n en: 
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-Los programas de planif icaic6n de la salud 

-Administración en servicios de enfermería 

-Programas de educación e investigación 

l'aterias que comprende : 

S~ptimo Semest~e: 

-Enfermería Avanzada 

-Gineco-Obstetricia I (teoría y práctica) 

-Administraci6n en Servicios de Enfermería 

Octavo Semestre: 

-Gineco-Obstetricia II (teoría y-práctica) 

-Sistemas de Enfermería 

-Tecnología Educativa 

-Seminario de Tesis 

Los programas que conforman el Plan de Estudios incluyen los 

siguientes elementos : 

DATOS GENERALES : 

_ Area 

. Valor 

Ubicaci6n 

Duración 

Teoría 

Práctica 

l'aterias Antecedentes 

M:l.terias Consecuentes 
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DESCRIPCION DE LA M\TERIA 

.OBJET I \OS (Terminal e Intermedios) 

CONTENIDO PROGRAMATICO 

TECNICAS DE ENSE~AN ZA. 

E 'VALUACION 

FUENTES BIBLIOGRAFICAS 

GUION DE PRACTICAS (en · las materias te6rico-prácticas) 



AREA 1 : lo.y2o.SE M. 
EL HOM3RE Y SU AM3IEN 
TE. 

ANAT0~1IA Y FISIOLOGIA 
(teoría y práctica) 

ECOLOGIA Y SALUD 
(teoría y práctica 

ANTROPOLOG IA SOCIAL 

l-ETODO C IENT IF ICO Y 
P .A .E. 

ESTADISTICA 

INTRODUCCION A LA 
SALUD PUBLICA 
(teoría y práctica) 

NUTRICION BASICA Y 
APLICADA 
(teoría y práctica) 

SOCIOLOGIA 
(teoría y práctica) 

ETICA 

ETIX.DLOGIAS TECNICAS 

MEDICAS 
FUNDAMENTOS DE ENF. 
(teor!a y práctica) 

PS ICOLOG IA GENERAL 

ESQUEMA DEL ?-ODELO CURRICULAR 

AREA II : 3er. SEM • 
CRECIMIENTO Y DESA~ 
RROLLO. 

COMUNICACION 

TECNICAS DE LA ENS.g_ 
f'lANZA. 

CRECIMIENTO Y DESA
RROLLO. 
·(teoría y práctica) 

PS ICOLOG IA E WLUT IVA 

ARE.A III.4o.So.y 60. AREA IV.7o.y 80.SEM 
HISTORIA NATURAL DE ENFER.MERIA AVANZADA 
LAS ENFERMEDADES. 

PATOLOGIAS I-II-III ENFER?-'ERIA A VAN 1ADA 
IV. (teoría y prácti (teoría y práctica) 
ca). -
FARMACOLOGIA ADMINISTRACION EN -
(teoría y práctica) SERV .DE ENFER:IBRIA 

DIETOTERAP IA (teoría y práctica) 
(teoría y práctica) 

ETICA PROFESIONAL Y 
LEG ¡SLAC ION 

PRINCIPIOS DE ADMI
NISTRACION. 

ADM INISTRACION EN 
INST.ITUCIONES DE SA 
LUD. 
(teoría y práctica) 

SISTE~AS DE ENFERZ.E 
RIA. 

TECNOLOGIA EDUCATI
VA. 
(teoría y práctica) 

G INECO-OBSTETR IC IA 
I-II 
(teoría y práctica) 

_... ................ --------------~ 
1 

w 
-..J 
f 

t:r ..-. 
fl) 
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3. ANALISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL.DE 

ENFERMERIA Y OBSTETRICIA. 

El nuevo Plan de Estudios de la Escuela Nacional de Enfermería 

y Obstetricia fué aprobado por el consejo Universitario en el 

año de 1979 e implementado a partir de 1979. 

Este plan se inscribe dentro de la perspectiva de la funciona-

lidad técnica de la educaci6n ya que, a pesar de tener una or 

ganizaci6n diferente al plan anterior, estructurado por asign~ 

turas, -ésta no fue acompañada por concepciones distintas so 

bre la realidad, el conocimiento, aprendizaje, etc. Esto sig-

nifica que por el nuevo plan transitan los mismos conceptos 

que en el anterior, supuestos que apuntan como señalarnos en el 

primer capítulo, hacia la adaptaci6n y conservaci6n de lo esta 

blecido. 

Esta permanencia de conceptos se manifiesta por un lado en la 

presentaci6n de los datos obtenidos en la investigaci6n sobre 

las características socioecon6micas y necesidades de salud de 

la poblaci6n del país y que fueron tomados en cuenta en la se-

lecci6n de los contenidos. Estos datos, si bien reflejan la 

realidad del país, lo hacen de manera aislada y relativa. Sir 

va como ejemplo el siguiente párrafo: "la tendencia de la eco-

nomía en el país es de crecimiento constante y son otros fact~ 

res -no dice cuales- los queclóterrninan que este desarrollo no 

se manifieste o beneficie por igual a todos los grupos de la 
-. 
\' 

! ' 
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poblaci6n."<37 ) 

Este ocultamiento o desconocimiento de la realidad impide ver 

desde su raíz el problema de la salud y la enfermedad al no 

considerar la estructura econ6mica-social del país como su 

causa primaria. 

En cuanto a los recursos para la salud, la inforrnaci6n que se 

buscó y obtuvo (relaci6n de camas por nGmero de habitantes), 

no consigue aproximarnos siquiera hacia una valoraci6n de és-

tos respecto a los problemas de sa~ud en el país que se supo-

ne deben resolver ni a la forma como los enfrenta, lo que im 

plica aceptar apriori el modelo de atenci6n a la salud dorni 

nante sin que medie para ello ningún cuestionamiento.-

Por la forma descriptiva y aislada corno son presentados estos 

datos, y que fueron trasladados de la misma manera al plan, 

se puede inferir c6mo es percibida la realidad de una manera 

estática, acabada, por lo que ·~ara conocerla s6lo basta des-

cribirla, pero no explicarla, ni valorarla, mucho menos trans 

formar la ". ( 38 ) 

Por otra parte otro hecho que pone de manifiesto la adaptaci6n 

a lo establecido es el que se refiere a la práctica profe-

sional. Si comparamos los resultados de la investigaci6n 

(37) ENEO, UNAM. Evaluaci6n del Curriculum de Enfermería. (la. 
parte) Informe, 9 

(38) T .Barreiro. 'l.a educación y los mecanismos ocultos de la 
alienaci6n ". en : Crisis en la Didáctica, 104 
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sobre las funciones profesionales del personal de enfermería 

con los objetivos terminales del plan de estudios, se puede 

observar que la mayoría de éstos hacen referencia en primer 

lugar a las funciones técnicas, enseguida a las administrati 

vas, docentes y de investigaci6n respectivamente, lo cual il!!_ 

plica aceptar sin mayor cuestionamiento la práctica dominan

te actual. Ante esta situaci6n la institución se limita a 

reproducir las formas de práctica profesional dominante : la 

hospitalaria, sin efectuar acción modificadora alguna. 

A continuaci6n trataremos de analizar si la estructura inter 

na del plan de estudios corresponde a su definici6n organiz~ 

cional por áreas, modelo que surge de un esfuerzo por supe -

rar la fragmentación del conocimiento, el mecanismo del apr~n 

dizaje, el aislamiento de la escuela respecto a la sociedad, 

etc. 

Para ello nos centraremos básicamente en dos aspectos: la in 

tegración del conocimiento y la relaci6n teoría-práctica. 

a) Integración del conocimiento. 

El nuevo plan plantea como postulado fundamental la integra

ción del conocimiento adoptando para ello un modelo curricu

lar por :ireas. 

Consultando el Mlpa Curricular, podrá observarse que, alred~ 

dor de cada área gir.~n una serie de asignaturas agrupadas ba 
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* jo una denominaci6n común. En la presentaci6n del Plan se esta 

blece que éste ~erá estructurado con base en áreas en las que 

se enfaticen situaciones problema para cuya soluci6n se reque

rirá de selectividad de informaci6n". 0 9 ) 

De lá.·~ aseveraci6n anterior se puede deducir que, en cada área 
. 

se formularán problemas que permitan una integraci6n entre los 

contenidos de los diferentes programas. Sin embargo, en la 

realidad no existen tales problemas en ninguna de las áreas 

-al menos explícitamente-. Además los nombres de las áreas son 

tan generales que en ellas cabe cualquier cosa. Se no~ puede 

ocurrir por ejemplo incluir en la primer área, historia, econo 

mía, etc. 

Si revisamos el área I." El Hombre y su Ambiente~ "nos encentra-

mos con que son doce las materias que .la integran (seis por s~ 

mestre). Su número y objeto de estudio presentan serias difi-

cultades para un abordaje interdisciplinario ya que por un lado 

no existen problemas eje que puedan ser abordados por las mis-

mas y por otro pensamos que la aportaci6n de las materias como 

Método Científico, Estadística, Etimologías Técnicas y Funda 

mentas de Enfermería para el conocimiento del Hombre y su Am 

biente, es relativo. Esta situación manifiesta más una organi 

zaci6n curricular por asignaturas que por áreas ya que por lo 

que puede observarse las "innovaciones" del nuevo plan parece 

* No hay ningfin sefialamiento respecto a los criterios utilizados p~ 
·ra ra agrupación de las asignaturas de las distintas lireas. 

(39)ENEO, UNAM. Plan de Estudios de la Carrera de Enfermería y 
licenciatura en Enfermería,_gp. c:i.:...t_. 23 
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que se redujeran a cambiar asignaturas de un semestre a otro 

(Fisiología, Psicología General, Sociología) y en afiadir nu~ 

vas materias (~étodo CientíÍico, Proceso de Atenci6n de Enfer 

mería, Estadística) sin que esto denote un cambio en la con-

cepci6n del conocimiento y por lo tanto del aprendizaje. 

Si partimos del hecho que e1 objeto de estudio de la enfermería 

es el proceso salud enfermedad, su conocimiento adquiere gran 

importancia en la formaci6n de los profesionales de enferme-

ría. Creernos que este conocimiento presenta serias dificul-

tades para lograrse de una manera integral y profunda ya que 

* para su estudio, cinco de eilas abordan algún aspecto del 

mismo P.ero de manera aislada e inconexa pues están incluídos 

en distintos momentos del programa, unos al inicio y otros 

al final. curiosamente la materia de Sociología,que aborda el 

proceso salud enfermedad dentro del contexto socioecon6mico 

del país, está ubicada en el segundo semestre, situaci6n que 

impide una visi6n integral de dicho fen6meno. 

Esta falta de integración del conocimiento se puede observar 

. ** también entre las asignaturas de Anatomía y Fisiología y las 

diferentes patologías. La primera se cursa en el primer 

semestre y las segundas a partir del cuarto. Esto ocasiona 

* 

** 

Ecología y Salud, Antropología Social, Introducci6n a la 
Salud Pfiblica,Nutrici6n B&sica y Aplicada y Sociología, 
ubicadas en el primer semestre. 
Al parecer con el fin de Íavorecer la integraci6n,se con
juntaron en el nuevo plan de estudios las materias de Ana 
temía y Fisiología que anteriormente se cursaban en el 1~ 
y 2o. semestre. El nuevo programa establece que ahora debe 
conocerse la morfofisiología <lel ser humano desde la c€lu
la hasta el sistema nervioso pasando por los diferentes 
aparatos y sistemas en UN SEMESTRE. 
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que, cuando el alumno cursa la materia de Patología I, los cq_ 

nacimientos de Anatomía y Fisiología probablemente sean olvi

dados por el lapso de tiempo transcurrido entre unas y otras 

(dos semestre) • 

Area II. Creaimiento y Desarrollo. 

Esta área 1 s~· ubicada en el tercer semestre y está integrada 

por las materias de Comunicación, Técnicas de la Enseñanza, 

Psicología Evolutiva y Crecimiento y Desarrollo. Revisando sus 

programas encontramos que en los de Crecimiento y Desarrollo 

y Psicología Evolutiva existen repeticiones en sus contenidos. 

··En· el primero se incluyen las diferentes etapas evolutivas ... del. 

hombre con sus características biol6gicas, psicol6gicas y so

ciales y el segundo incluye estos mismos aspectos lo que pone 

de manifiesto una vez más. la falta de integraci6n del conoci

miento ya que ambas podrían fusionarse en un solo programa. 

Por otra parte, si las materias de Comunicaci6n y Técnicas de 

la Enseñanza se incluyeron en esta área como apoyo a las prác¿ 

ticas de educación para la salud, cabe preguntarnos ¿qué ele 

mentes didácticos apoyaron l.a planeaci6n y conducción de es -

tas prácticas en los semestres anteriores? 

Area III Historia Natural de Za Enfermedad 

Ubicaai6n: 4o.5o. y 60. semestre. 

Un elemento ·~nnovador que se introduce en este plan es el es 
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tudio de las enfermedades a través de su Historia Natura1< 40 > 

Este elemento aparentemente supera el abordaje del estudio 

de las enfermedades centrado tradicionalmente en el perío-

do patogénico (enfoque curativo de la medicina) del cual 

se derivan las acciones de enfermería centradas principal-

mente en la atención del individuo enfermo. 

(40) Se entiende por Historia Natural la manera de evo1uci6n 
que tiene toda enfermedad cuando se abandona a su propio 
curso. Leavell y Clark han interpretado y esquematiza
do la Historia Natural de la enfermedad en dos períodos : 
-Período prepatogénico. Referido a los procesos que ocu 
rren antes que se inicie la enfermedad (proceso en el 
ambiente). 
-Período patogénico. Representa la evoluci6n· de la enfer 
medad en el hombre, desde su inicio hasta su terminación 
(proceso en el huésped). Al esquema de la Historia Na
tural se adapta otro, para explicar las medidas preven
tivas. Así pues, en el período prepatogénico, será de 
gran valor conocer la multiplicidad de factores causa -
les de la triada ecológica, con el fin de interceptar 
la interacción o romper el eslabón más débil o el más 
accesible de la cadena epidemiológica y evitar se pro -
duzca el estímulo de la enfermedad. En el período pato 
génico se tratará de interrumpir el curso de la enferme 
dad en cualquier etapa de su evolución y prevenir su de 
sarrollo. R.Bustos. et al. Administración en Salud Públi 
ca, 21-29. 



-45-

Un elemento que introduce la H.Natural es el que se refiere a 

la causalidad de las nefermedades. ya que ~sta la consideran 

como multifactorial en oposici6n a la teoría unicausal. Decía 

mos en párrafos anteriores que en apariencia la Historia Natu 

ral supera el enfoque biologicista de la enfermedad (unicau -

sal) al considerar además del agente, al hu€sped y al ambien-

te (tríada ecol6gica) , que al romper su equilibrio desencade-

nan la enfermedad (enfoque ecologicista) ..• pero cuando el in 

dividuo enferma, estos elementos no vuelver a ser considera 

dos en el período patogénico, sino que s6lo se considerarán 

las manifestaciones clínicas, olvidando los otros factores. 

Lo anterior. significa que si un ind~viduo enferma de tubercu-

lo?is, "no solamente tiene que existir el baci1o de Koch sino 

que además tiene que haber condiciones de hacinamiento, mala 

vivienda, mala alimentación, es decir,multicausalidad!M<41 > ... 

pero el tratamiento estará centrado en atacar al agente,en e~ 

te caso el bacilo a:trav€s de un antimicrobiano, quedando la-

tentes los otros factores. Este enfoque para el tratamiento de 

(41) R.Troncoso et al. Medicina ¿Para quién?, 65 
Además, en este sentido,el mismo autor expresa lo siguien 
te: "Todo paciente tiene una problemática psicol6gica,sin 
embargo, esta jamás es considerada, y si ustedes ven la 
relación médica que significó la historia natural de la 
enfermedad,en la cual en el período prepatogénico se con
sideran los elementos del huésped,del agente y del ambien 
te,estos elementos después no vuelven en el período pato~ 
g€nico a ser considerados,sino que se consideran exclusi
vamente las manifestaciones clínidas, pero nada acerca de 
las manifestaciones económicas que una enfermedad tiene o 
la manifestación social,ni mucho menos las manifestaciones 
psicológicas. La historia natural de la enfermedad es el 
pensamiento que refleja más el método del desarrollo cien 
tífico de la enfermedad ... es la concepci6n más barata y 
superficial dentro de la medicina. 
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una patología "impide el. fen6meno biol6gico pero no modifica 

la condici6n biol6gica de vida del individuo". (42) 

Con esto queremos enfatizar que el enfoque de la Historia N~ 

tural de la Enfermedad resulta "engañoso 11 ya que aparent§_ 

mente presenta una visi6n integral con su concepción multi -

causal, por los señalamamientos que hace respecto a las accio 

nes de la medicina tanto en la salud como en la enfermedad 

del individuo y la poblaci6n,
1
representadas por las medidas 

de prevenci6n primaria (encaminadas a la promoci6n de la sa 

lud y protección específica), preverici6n secundaria (encarnin~ 

das al diagnóstico temprano y tratamiento oportuno), preven -

ción terciaria (encaminadas a la rehabi~itación del paciente); 

pero como señalamos anteriormente, en el período patogénico 

s6lo se atiende a uno de los factores condicionantes, el ag~ 

te, perpetuando el enfoque biologicista de la enfermedad. 

Esto pone de manifiesto la desvinculación entre la teoría 

que plantea el enfoque de la Historia Natural& la Enferme-

dad y la práctica médica dominante, la medicina curativa, 

parcializando el conocimiento y por tanto la realidad. 

En cuanto a los contenidos: 

Esta área está integrada por : Patología I y II (Patología G~ 

neral} , ?atología III (Pediatría), y Patología IV (Psiquiatria) 
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En los programas de Patología, los objetivos terminales seña 

lan: '~l alumno analizará las acciones de enfermería en los 

diferentes niveles de atenci6n al~:salud de las principales 

patologías de los diferentes aparatos y sistemas considerando 

la interacci6n del individuo y su medio ambiente". 

En cuanto a las principales patologías, el total de padeci -

mientos incluidos en los programas de Patología I, II, II es 

de 260, de los cuales se derivan las acciones de enfermería 

en los tres niveles de prevenci6n, lo que indica la falta de 

selecci6n de los contenidos según prioridades, que deberían 

responder a un estudio preliminar efectuado sobre los probl~ 

mas de 'salud del país. 

Esto significa que en un país como el. nuestro, donde predomi 

na la patología infecciosa y parasitaria, lo menos que puede 

exigirse a un programa de Patología es que centre su atenci6n 

en las causas tanto biol6gicas como sociales, en sus mecanis 

mos de transmisi6n, cuadros clínicos, tratamientos y preven-

ci6n, ·~ntendida no tanto como la interrupci6n de un proceso 

natural, sino como transformaci6n de una realidad social pa

togénica "(43)ae este tipo de patologías. Esto evidenciaría 

el prop6sito del plan de preparar al profesional de enferme-

ría en forma id6nea para contribuir en 1a solución de las ne 

cesidades de salud del país. 

( 43 )J .Frcnk. "·Cuadro clínico de la enseñanza médica mexicana,:: 
~extos y Programas 11

, en: ~exos. 22 
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Por otra parte, para el estudio de los padecimientos infecci~ 

sos primero se ve Microbiología en el programa de Ecología y 

Salud ubicado en el primer semestre para después estudiar 

las enfermedades infecciosas en el cuarto semestre, basados 

creemos, en la suposici6n de que posteriormente se integrarán 

los dos bloques de informaci6n que han aprendido por separado. 

Además puede observarse una falta de criterios de organizaic6n 

definidos que eviten repeticiones innecesarias, por ejem.PatQ_ 

logía III se refiere a Pediatría e incluye muchos de los pad~ 

cimientos vistos en los dos programas de Patología anteriores. 

Quizá la respuesta a este problema fuera iniciar el estudio 

de las enfermedades de acuerdo a las etapas de crecimiento y 

desarrollo del individuo, sin perder la perspectiva de la 

situaci6n de salud del país, de tal manera que cuando se abor 

den en el adulto s6lo se vean las secuelas. 

En síntesis, podemos decir, que en la tercer área Historia Na 

tural de las Enfermedades, se privilegia la extensi6n del co~ 

tenido, lo que provoca gran dispersión de esfuerzos del estu7 

diante y un recorrido superficial y fragmentado del conocí 

miento. Un programa recargado de contenido no propicia,cree -

mos, que el estudiante interaccione con el medio ambiente: lo 

mas que propici~ es la repetici6n de la información, caracte

rizando más a un modelo curricular por asignaturas que por 

§reas. 
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Area IV Enfermer!a Avanzada 

Esta área está ubicada en el 7o.y8o. semestre y es la única dis 

tintiva entre los estudios de nivel técnico (cuyo requisito es 

. * la secundaria) y licenciatura (requisito bachillerato) Las ma 

terias que la integran pretenden capacitar al futuro licencia-

do 'para realizar funciones de obstetricia, pediatría o salud 

mental comunitaria, así como su participaci6n en Programas de 

Planificación de la Salud,Administración en Servicios de Enfer 

roería, Programas Educativos y de Investigación". <44 > 

En esta área -al igual que en las otras- puede observarse la 

falta de una concepción integradora del conocimiento; tomemos 

las siguientes asignaturas a manera de ejemplo : Enfermería Avan 

zada y Administración de Servicios de Enfermería. 

En el primer caso, el propósito consiste en 'tlar a conocer los 

adelantos de la terapéutica intensiva en médico quirúrgica, s~ 

lud pública, educación en enfermería y salud mental comunita -

ria~ Baste sefialar que esta materia carece de programa por 

lo que difícilmente se puede establecer cuál es su relación di 

recta con un currículo que teóricamente pretende ser integra -

dor del conocimiento. 

En el segundo caso nos encontramos con q.ie existen dos a.signat'I;!_ 

** ras que aún cuando se cursan en la misma área se encuentran 

* En la actualidad se debate en distintos foros la necesidad 
real de formación de personal de enfermería a nivel licencia 
tura, así como las funciones que deberá asumir dentro del -
mercado de trabajo.Esta situación presenta una dicotomía 
abrir un mercado de trabajo o adaptarse al mismo. 

(44)ENEO,UNAM. Plan de Estudios de la carrera de Enfermería y 
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, Op. cit. 

** Adrninistraci6n de Enfermería que se cursa en el 7o.semestre 
y Sistemas de Enfermería que se cursa en el So. 
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tan desvinculadas entre sí que incluso se repiten contenidos. 

Aún en el supuesto de que explícitamente éstbs no se repitie-

9en, el simple hecho de que se dupliquen asignaturas con pro~6 

sitos similares, es un indicador que refleja una deficiencia 

metodol6gica y estructura curricular para poder deducir el c~ 

rácter integrador que te6ricamente se pretende con la estruc-

tura curricular por áreas. 

Lo anterior además, sin considerar que en el sexto semestre 

-similar para básica y licenciatura- se cursa otra materia en 

el área Historia Natural de las Enfermedades denominada Admi-

nistraci6n en Instituciones de Salud, cuyos contenidos se su 

perponen con la asignatura que se cursa en el semestre siguien 

te. 

b/ ReZaaión TeoP~a PPáa~iaa. 

En este sentido los objetivos del Plan de Estudios señalan: 

-Orientar la enseñanza a la prornoci6n de la salud del indivi-

duo en las diferentes etapas de su desarrollo. 

-Considerar a la comunidad como ~ampo de acci6n del estudian-

te. 

A pesar del énfasis que se hace respecto a la atenci6n de la 

salud en el nivel preventivo, podemos observar que las mate 

rias avocadas a tal fin que serían básicamente Introducción a 

la Salud Pública y 'crecimiento y Desarrollo representan el 23% 

del total de horas de práctica. 

',• 
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Las materias cuyas prácticas se centran fundamentalmente en 

las medioas de prevenci6n secundaria y terciaria representan 

el 77%, advirtiéndose un gran predominio de 2as prácticas 

hospitalarias sobre las comunitarias. Si bien es cierto que 

en las prácticas hospitalarias pueden y deben realizarse ac-

cienes de prevenci6n primaria, esto no cambia el enfoque de 

la práctica como se ha dado tradicionalmente. 

En el Guión de Prácticas de Jhtroducci6n a la Salud Pública, 

se señala que las 48 horas se dividirán.para 'prácticas visi 

ta" a tres tipos de instituciones en donde ·~os alumnos iden 

tifiquen o apliquen funciones de prevención en cada uno de 

los niveles de atenci6n de la salud 11 <4S)y se anotan una ins

titución oficial, una descentralizada y una privada. 

Si comparamos las actividades a desarrollar en la práctica 

con el programa teórico encontramos que: 

El inciso 3 del programa teórico señala 

Sistema de SaZud en México. 

3.1 Sistema Regionalizado. 

3.2 Inst'ituaiones de SaZud y sus diferentes ni.vetes de atenaión. 

(45) ENEO. UNA'."1. Plan de Estudios de la Carrera de Enfermería y 
Licenciatura en Enfermería, 21?· cit. 
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Lo anterior significa que en la 'práctica-visita" el alumno 

deberá constatar que efectivamente existen diferentes instit':!_ 

cienes de salud y diferentes niveles de atenci6n, de lo que 

podernos inferir que la práctica se reduce a la· aplicación me 

canica de la teoría en donde el interés está puesto fundamen-

talmente en la asimilaci6n de conocimientos ya dados sobre el 

objeto de estudio. Bien podrían utilizarse estas visitas pla~ 

teadas en el gui6n de prácticas para investigar qué tipo de 

pacientes asisten alas diferentes instituciones,cuál es su es 

trato social, ocupaci6n,etc.,qué tipo de padecimientos atien

de la insti tuci6n con mayor frecuen.cia, con qué recursos eco-

nómicos, materiales y humanos cuenta, de tal forma que esta 

actividad propicie el cuest,ionainiento de los servicios de aten 

ci6n a la salud, la·de la práctLca médica, y de la enfermería. 

Esto permitiría aproximarlos a La realidad para comprenderla( 4 G) 

"Comprensión que significa comprender su estructura y poste 

riormente transformarla. No basta entonces para conocer el 

objeto corno es, solo contemplario, como se plantea en el ej~ 

plo dado) es necesario descomponerlo-componerlo en sus elernen 

tos y relaciones esenciales. Aprenderlo en su movimiento". <47 > 

(46) Como afirma Rernedi: Abordar el problema de la relaic6n teo 
ría-práctica dentro de la enseñanza, indicaría como paso -
necesario entender en primer lugar cómo se desarrolla esta 
relación en la producci6n de conocimientos. Sin embargo en 
el acto del aprendizaje no está planteada como área central 
por parte del alumno,a lo largo del proceso,la producción 
de nuevos conocimientos. E .Remedi. ''.El Problema de la Re la -
ci6n Teoría-Práctica en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje " 
en: Jemorias de las III Jornadas sobre problemas de Ensefian 
~ .. ~::A~endizaje en el Arec:t de la Salud, 7 

(47) E.Remedi. QE..:_ cit. 5 
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En cuanto al segundo punto "considerar la comunidad como campo 

de acci6n del estudiante" podemos señalar que s6lo dos progra

mas indican actividades a desarrollar en la comunidad. Funda

mentos de Enfermería y Patología IV. La primera para propor -

cionar cuidado al paciente en el hogar y la segunda para parti 

cipar en los programas de salud mental comunitaria. Las otras 

prácticas, como señalábamos, se realizan fundamentalmente en 

centros hospitalarios por lo· que el objetivo es solo un buen 

propósito pero no una realidad. 

Algo que llama singularmente nuestra atención es el hecho de 

que a pesar del titulo de la primer área EZ Hombre y su Ambien 

te, no existe un programa de prácticas ex profeso que permita 

vincular estos dos elementos. Su ausencia implica que ambos 

elementos se trabajan en abstracto. 

En resumen, los programas de prácticas del nuevo plan adolecen 

de las mismas deficiencias que el anterior, es decir, por un 

lado persisten materias que primero pasan por un período teóri 

co para después acudir a la práctica (Introducción a la Salud 

Pública, Fundamentos de Enfermería) persistiendo la tradicional 

desvinculación entre la teoría y la práctica; las prácticas 

de tipo' hospitalario continúan prevaleciendo, así como la con 

cepción de las mismas que apuntan más hacia la aplicación mecá 
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nica y refleja de los conocimientos que a la producci6n de los 

mismos. 

Recapitulando podemos decir que esta dicotomía entre teoría y 

práctica r.:l.leva a consideraciones superficiales de los fen6me

nos pues no se llega a captar la esencia de los mismos 11 .l4S) 

(48) Kosik, Dialéctica de lo con creta en z.-~.Panza. Op. ci!:;., 41 
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COMENTARIOS GENERALES. 

La metodología empleada para el diseño del plan de estudios 

presenta características que se inscriben en la propuesta 

de la tecnología educativa cuyo elemento central lo consti

tuyen los objetivos conductuales que se convierten en punto 

de partida de los demás elementos que conforman el plan,co~. 

tenidos, técnicas didácticas, experiencias de aprendizaje y 

evaluaci6n. 

La propuesta metodol6gica de la funcionalidad técnica de la 

educaci6n y por ende de la tecnología educativa, plantea 

las siguientes etapas: diagn6stico de necesidades, perfil 

profesional, características de los alumnos y análisis de 

la instituci6n educativa, elementos que dan fundamento a 

los objetivos y evaluación. 

No obstante que el plan se inscribe dentro de esta propues

ta, se puede observar que existen algunas omisiones, las 

que a continuación señalaremos: 

aj EZ pe~fiZ Profesionat. Considerarnos que la definici6n, 

funciones y el mercado de trabajo del profesional de en

fermería, tal como se plantean,son insuficientes para po 

der derivar a partir de ellos los conocimientos habilida 

des y destrezas que deberá promover el plan de estudios 

para el desempeño de la profesión. Para cumplir cabal -

mente con esta p~opuesta metodológica sería necesario in 
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cluir adern&s la explicitaci6n de actividades y quehaceres con 

cretos que caracterizan la profesi6n. 

b) En .cuanl;o a ·.zos datos obtenidos sobre Zas aaroaatez--Cstiaas 

de ·zos alumnos~ consideramos que son insuficientes para 

conformar un perfil del mismo. Dado que la característica 

esencial de ~stos es la adolescencia, resulta indispensa -

ble estudiar las formas peculiares del pensamiento de e~ta 

etapa, de tal manera que.pueda sustentarse en una teoría 

de aprendizaje. 

'Si sabemos cómo funciona la inteligencia y c6mo se desarro -

llan las capacidades, podremos adaptar adecuadamente el conte 

nido del plan de estudios a las necesidades y capacidad de los 

educandos .. <4 9> 

Aquí cabe un comentario de extraordinaria relevancia : los ob

jetivos terminales de la carrera están elaborados en forma in 

discriminada tanto para los alumnos que ingresan del nivel li 

cenciatura y cuyo requisito es el bachillerato como para aqu~ 

llos que ingresan a nivel técni6o (con secundaria). Esto nos 

lleva a considerar no tan solo los aspectos relacionados con 

la concepci6n de aprendizaje sino, incluso, de conocimientos 

y experiencias previas con que ingresan a un mismo plan dos 

poblaciones con caracterfsticas diferentes. 

(49) H.Taba. Op. cit. 110 
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a) EvaZuaai6n. No obstante que la metodología propone la ev~ 

luaci6n como una de sus etapas constitutivas, el cuerpo de 

diseño del nuevo-plan, si bien realiz6 la evaluaci6n de 

plan de estudios vigente para poyar algunas de sus decisi~ 

nes, esta actividad nó se trabaja met6dica y sistemática -

mente a lo largo del proceso de diseño ni en la etapa de 

implementaci6n del plan, lo cual representa una riesgosa 

omisión para garantizar los mejores resultados. 

d) Ot;ra omisión a nuestro juiaio de gran signifiaanaia es el 

hecho de no haber considerado un programa paralelo de for-

maci6n de profesores que apoyara teóricamente su particip~ 

ci6n en ~a planeaci6n, lo cual repercutiría de manera di 

recta en la implementación de dicho plan. 

Por otra parte, corno señal~ Susana Barco, ~as acciones aisla 

das Cé'.:>:ecen de valor .,(SO>,esto significa que en tareas tan com 

plej.as y trascendentes como e1 diseño e irnplementaci6n de pl.~ 

nes de estudio se hace necesaria la participaci6n de todos 

los sectores involucrados en la problemática como son autori-

dades, profesores y alumnos. 

(50) S .Barco. 11¿Antididáctica o Nueva Didáctica?, 11 en 
l~Q_:!:_dá ct_i ca, 1 O O 

Crisis en ------
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e o N e L u s I o N E s 

l. El Plan de Estudio analizado se inscribe desde el punto de 

vista teórico en la perspectiva de la funcionalidad técni

ca de la educación pues las concepciones que la sustentan 

apuntan hacia la reproducci6n del sistema social dominante. 

2. El diseño del nuevo plan se apoya metodológicamente en la 

propuesta de la tecnología educativa; no obstante existen 

omisiones de gran importancia como el diseño del perfil 

profesional, el estudio de las características de la pobl~ 

ci6n estudiantil y la evaluación entre otras. 

3. A pesar de la incorporación de elementos 'modernizantes" 

tales como el estudio de las enfermedades desde el punto 

de vista de su historia natural, el énfasis en la atención 

primaria y la introducción de la tecnologfa educativa como 

elemento de instrumentación didáctica, en el nuevo plan 

persisten las mismas concepciones que en el plan anterior 

las que apoyan.la función reproductora de la educación. 

4. La organización curricular adoptada por áreas de conoci 

miento no cumple con el propósito fundamental de integra -

ción dado que al interior de las áreas siguen prevalecien

do asignaturas cuyos programas no mantienen relación con 

la estructura general del área, lo cual favorece la frag -

rnentación del conocimiento y la repetición frecuente de los 

contenidos. 
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S. No obstante que te6ricamente se enfatiza la atenci6n prim~ 

ria a la salud se sigue observando un gran predominio de 

las prácticas hospitalarias sobre las comunitarias, situa

ción que propicia en los alumnos una visi6n fragmentada de 

la realidad ya que este tipo de prácticas no responden a 

la solución de l.os problemas de .salud de la poblaci6n may<2_ 

ritaria del país. 

6. Las prácticas propedéuticas dela forrnaci6n profesional tal 

como están planteadas y como se desarrollan propician pr~ 

ponderantemente la aplicación mecánica y refleja de los co 

nacimientos en detrimento de la producci6n de los mismos. 
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S U G E R E N C I A S 

Corno señalamos en páginas anteriores, la etapa 'de evaluaci6n del 

plan de estudios no fue contemplada en su diseño por lo que con 

siderarnos que su planeaci6n es una "necesidad impostergable". 

Pensarnos que, mientras este .Proceso se realiza, pueden contem 

plarse una serie de acciones que coadyuven a superar las ausen -

cias y deficiencias del diseño del plan de estudios antes señala 

dos por lo que las sugerencias que a continuaci6n se proponen 

están centradas en su implernentaci6n. 

-
Estas actividades las hemos considerado en dos vertientes : la 

primera de ellas centrada en el trabajo grupal y la segunda en 

el trabajo individual. 

En la primera de ellas hemos incluído tres actividades que consi 

derarnos básicas, sin que esto signifique que sean las anicas: un 

curso sobre planes de estudio, un seminario sobre la pr~ctica 

profesional de enfermería y otro sobre adolescencia. Dentro de 

esta vertiente contemplarnos una cuarta actividad que, apoyada en 

las anteriores, estaría encaminada básicamente a la elaboraci6n 

de programas previo trabajo grupal con los profesores de las dis 

tintas materias que conforman cada área. 

Dentro de la segunda vertiente, hemos considerado la asesoría di 

recta y personal a· las docentes que la soliciten. 
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A continuación presentaremos un esbozo muy general de las acti 

vidades antes mencionadas con la clara convicci6n de que estas 

·pueden "enriquecerse" a través de la disqusi6n de las 

diferentes instancias de la institución. 

a) REALIZACION DE CURSOS SOBRE PLANES DE ESTUDIO. 

Estos cursos estarán dirigidos al personal académico -principa!_ 

mente a todos aquellos que no participaron en el proceso de rees 

tructuraci6n y diseño del nuevo plan-, con el fin de que les 

permita relacionar su asignatura con el contexto general de la 

carrera en ambos niveles. 

PPopó_sito. 

Propiciar, a trav~s del trabajo grupal, experiencias de aprendí 

zaje que permitan a los participantes integrar los aspectos te~ 

rico-metodológicos que implica un plan de estudios, de tal for

ma que puedan elaborar una critica fundamentada al mismo y, a 

partir de ella, determinar criterios alternativas de retroali -

mentación. 

Cont;enidos. 

-Fundamentos de Zos pZanes de estudio. 

Función de los planes de estudio en su contexto social. 

Condiciones sociales,económicas y políticas a las que responde 

un plan de estudios. 
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Implicaciones te6rico-metodol6gicas que conlleva la elaboraci6n 

de un plan de estudios. 

-Modelos de organizaaión aUPPiculaP. 

Asignaturas 

Are as 

M5dulos 

Fundamentaci6n te6rica y metodol6gica de los dife-

rentes modelos. Implicaciones. 

b) -SEMINARIO SOBRE LA PRACTICA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

Esta actividad estaría dirigida, de preferencia, a aquellos pr<2_ 

fesores ·cuya formación es ajena al área de l~ salud Y:·desconocen 

la práctica profesional de enfermería, situaci6n que propicia 

el aislamiento de la asignatura impartida con dicha práctica. 

Propó_sito. 

Caracterizar el sistema de salud en México de tal forma que le 

permita ubicar en este contexto, la práctica profesional de en

fermería. 

Contenidos. 

-Caraatarizaaión del sistema de salud en el pa~s. 

Problemas de salud 



M:>delos de atenci6n a la salud 

Recursos humanos para la salud 

-La pr~atiaa profesional de enfermer!a. 

Antecedentes 

Formación del profesional de enfermería 

El profesional ce enfermería en el sistema de salud 

e) SEMINARIO SOBRE ADOLESCENCIA. 

Este evento estaría dirigido a todos aquellos profesores int~ 

resados en conocer 1as características de esta etapa de desa

rrollo, en particular a quienes ejercen la docencia· en el ni 

vel técnico. 

P:r:>opó_sito. 

Analizar algunas de las características psicosociales y ·cultu 

rales de la adolescencia que permitan derivar estrategias de 

trabajo docente. 

Contenido. 

-La adoZescenaia, diferentes enfoques e impZiaaciones· (social, 

auZturaZ, biológica y psiaoZógiaa). 

-Caracterización de Z estudiante de enfermer>!a en e Z ni ve Z. técnico. 

-Práctica docente y adolescencia. 
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d) CURSO-TALLER DE ELABORACION DE PROGRAMAS. 

Dirigido a los profesores de las distintas asignaturas con 

el fin de propiciar la superaci6n de las deficiencias en el 

diseño de los programas. 

Propósito. 

Tornando corno base los elementos obtenidos en los tres cursos 

anteriores, así como los aspectos te6ricos e instrumentales 

vistos, los participantes elaborarán una propuesta de progr~ 

ma de las rnateráas que conforman las diferentes áreas del 

plan de. estudios. 

Contenido. 

-PZanes de estudio y pPogra~as escolares. 

-Posturas didáaticas en Za eZaboraaión de programas. 

-Aspectos metodoZ~gioos para Za instrumentación didáctica de 

programas. 

e) ASESORIA INDIVIDUAL. 

Esta actividad estaría encaminada concretamente a prestar ase

soría a aquellos profesores que la soliciten con el fin de ana 

lizar conjuntamente los problemas más frecuentes de su prácti-
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ca docente, buscando al mismo tiempo alternativas de soluci6n 

a los mismos. 

Los prop~sitos y contenidos: 

* Dependerán de las necesidades concretas de cada docente. 

* En cada curso, la metodología de trabajo y la evaluaci6n 
,pueden variar seg6n los contenidos, características de -
los participantes, tiempo disponible 1 etc • . ,. 
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