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PROYECTO INICIAL 

FUNDAMENTACION DE LA ELECCION DEL TEMA 

Se considera el currículum.como la estrategia académica 

que en t~rminos conceptuales y metodo16gicos establece 

la forma en que se articulan contenidos y recursos para 

el desarrollo de experiencias del aprendizaje concretas, 

en lapsos definidos, con la finalidad de formar recursos 

humanos cuyos perfiles profesionales sean acordes a las 

l l . . . . 1 (1) po 1t1cas inst1tuc1ona es • 

De acuerdo a las experiencias adquiridas en el transcur-

so de nuestra estancia como alumnos de la carrera de Ci~ 

rujano Dentista en la Escuela Nacional de Estudios Profe 

sionales Zaragoza, consider,amos que el alumno debe ser -

tomado en cuenta como parte fundamental en la elabora -

ci~n y realizaci6n de programas y proyectos en los cua-

les el educando es el que vive en forma directa el estan 

camiento, retroceso y avances de la formaci~n profesio-· 

nal en un momento determinado. Es por esto que creemos 

necesario saber cual es la Apreciaci6n Curricular que 

tiene el alumno del Plan de Estudios en el cual está in· 

merso para de esta manera, poder plantear alternativas -

de soluci6n. 

~ 

(1) Carrera de ·odontolog{a, Plan General de Trabajo, ~gos -to, 1982; paq. 12. 
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La práctica odontol6gica y el saber en el campo educacio 

nal y en el de la salud están ligados al de la transfor

maci6n hist6rica del proceso de formaci6n econ6mica. La 

respuesta que la profesi6n odontol6gica nacional ha dado 

a las necesidades de atencipn de la poblaci6n, ha sido -

cualitativa y cuantitativamente deficiente} lo cual es -

el resultado de la interacci6n de una serie de factores 

de orden social y econ6mico a trav~s del tiempo y bajo -

un modo de producci6n dominante( 2 ). 

El desarrollo de la carrera de Odontología en la ENEP-Z~ 

ragoza, se ha caracterizado como un proceso de tenden -

cías innovadoras en el que las políticas universitarias 

y las condiciones concretas para su desarrollo han deter 

minado características institucionales muy particulares. 
¡' 

La necesidad de satisfacer las demandas educativas ere-

cientes, de vincular_el conocimiento con la realidad en 
-

forma más inmediata y de generar.innovaciones en términos 

de organizaci6n y perspectivas acad~micas, dio lugar al 

proyecto odontol6gico entre otras carreras del área de -

la salud dentro de la ENEP-Zaragoza. 

( 2) Perfil Docente en Odontología. LÓpez R. Martha y MO -nobe H. Marco A. A.M.r.E.o. 1981. pp. ~ 

' . 
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El proceso académico de la carrera se ha desarrollado ba 

jo premisas de trabajo tales corno enseñanza modular, or

ganizaci6n matricial, carrera-departamento, integraci6n 

teoría-práctica y docencia-servicio-i'nvestigaci6n, que -

propositivamente se plantearon corno los medios para lo--

grar los objetivos institucionales: 

Formaci6n de cirujanos dentistas con un perfil prE_ 

fesional acorde con las necesidades sociales de 

atenci6n bucal y capaces de trabajar en distintos 

modelos de servicio integrando el conocimiento de 

áreas b~sicas, clínicas y sociales. 

Desarrollo de recursos humanos de nivel técnico en 

Odontología que permitan ampliar la cobertura de -

los programas. 

Investigaci6n de nuevos modelos de servicio odonto 

16gico·< 3 ) • 

En lo profesional, por lo tanto, interesa saber corno los 

futuros profesionales han vivido su proceso de forrnaci6n; 

(3) Carrera de Odontología, Plan General de Trabajo; Op 
Cit. 1977. pp. l. 
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en lo personal, el conocimiento de la opini6n de los alum 

nos es importante para formar criterios sobre posibles ac 

tividades futuras y en lo social, en la medida que se co

nozcan, se superarán fallas y se mejorará la docencia pa-

ra futuras generaciones. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Según la apreciaci6n de los alumnos de la Sa. Generaci6n 

de egresados de la carrera de Odontología, el personal do 

cente, instalaciones, equipos, profundidad de contenidos, 

relaci6n de contenidos y práctica profesional son los ade 

cuados para su formaci6n y práctica profesional? 

GBJETIVO GENERAL 

4 

A trav~s de la opini6n del alumno egresado de l~ Sa. Gene 

raci6n, considerado como producto del proceso educativo,

esta investigaci6n pretende conocer su apreciaci6n, sobre 

su formaci6n profesional y obtener datos~que proporcionen 

informaci6n significativa sobre el personal docente, ins

talaciones, equipo, contenidos y relaci6n de contenidos -

conla práctica profesional. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Obtener y analizar la opini6n del egresado de la 

Sa. Generaci6n sobre el personal docente de la -

carrera. 

Obtener y analizar la opini6n del egresado de la 

Sa. Generaci6n sobre instalaciones y equipos de 

toda la .carrera. 

Recoger y analizar la opini6n del egresado de la 

Sa. Generaci6n sobre profundidad de contenidos de 

la carrera. 

Recoger y analizar la opini6n de los alumnos de -

la Sa. Generaci6n sobre relaci6n de contenidos y 

la práctica profesional. 

Considerar la opini6n del egresado de la Sa. Gene 

raci6n como elemento de planificaci6n para la ca

pacitaci6n contínua del personal docente de la ca 

rrera. 

En base a la opini6n del egresado, sugerir instala 1· 

ciones y equipo adecuados para su formaci6n prof~ 

sional dentro de un Sistema de Enseñanza Modular. 

Elaborar y presentar el informe final de esta in

vestigaci6n a la comunidad zaragozana en los dife 

rentes niveles institucionales en ·que puede ser 
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Útil para retroalimcntar el proceso de formaci6n 

profesional del Cirujano Dentista. 

HIPOTESIS 

Según la apreciaci6n de los alumnos egresados de la Sa. 

Generaci6n, el personal docente, instalaciones y equi

po, son deficientes para su formaci6n profesional. La 

profundidad y relaci6n de contenidos con la nráctica -

profesional son suficientes. 

MATERIAL Y METODO 

Esta investigaci6n de apreciaci6n se llevará a cabo me 

<liante la aplicaci6n de un cuestionario, elaborado por 

la Unidad de Evaluaci6n y Desarrollo Curricular, cuya 

finalidad es realimentar aspectos académicos, adminis

trativos de la ENEP-Zaragoza. (Anexo 1). 

Las estrategias a seguir para la recopilaci6n de datos 

son los siguientes: 

Realizar un convenio con los profesores del labo

ratorio de fisiopatología, para que apliquen los 

cuestionarios simultáneamente al examen departamc~ 

tal de este laboratorio. 
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Solicitar al Departamento de Tecnología de la ENEP 

Zaragoza, ubicado en el Campo II, el uso de las 

dos perforadoras para vaciar los datos obtenidos -

en los cuestionarios a tarjetas, llevándose a cabo 

en un lapso de dos. h~ras durante 5 días, para .des

pués procesarlos por computadora. 

Al t~rmino del procesamiento de datos, la informa

ci6n obtenida será estructurada en gráficas, para 

su mejor síntesis y análisis. 

Criterios de análisis: 

Se obtendrá la media y desviaci6n estándar de las si 

guientes variables por m6dulo: 

. 
Personal docente. 

Instalaciones y equipo. 

Profundidad de contenidos. 

Relaci6n entre contenidos y práctica profesional. 

En base a los valores obtenidos se analizarán en rela--

ci6n a las escalas utilizadas en la encuesta, determi-

nando la calificaci6n obtenida en t~rminos de: muy bue-
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no, bueno, regular, malo y muy malo en los rubros de: 

personal docente e instalaciones y equipo, y de: amplia, 

suficiente, limitada y nula en los rubros de profundidad 

de contenidos y relaci6n entre contenidos y práctica pro 

fesional. 

En base a los valores resultantes de los promedios de -

los cuatro rubros por m6dulo, se clasificarán a los m6-

dulos de acuerdo a su calificaci6n en orden decreciente 

y se analizarán las posibles causas. 

Por otro lado, se obtendrán los valores de la relaci6n · 

existente entre los rubros: 

Personal docente. con profundidad de contenidos. 

Personal docente con relaci6n entre contenidos y -

práctica profesional. 

Lo anterior nos mostrará el nivel de relaci6n.existente 

·entre dichos rubros, con el fin de comprobar la congrue~ 

cia de resultados. 
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I N T Ro .n.u ·e e 1 o N 

La presente investigaci6n; p~rtcnccc al Proyecto ''Sis

tema de Informaci6n de Alµmnos y Egresados'', el cual -

fue propuesto por la Unidad de Evaluaci6n y Desarrollo 

Curricular, <le la Escuela Nacional de Estudios Profesio 

nales Zaragoza. 

Este proyecto cuenta con los siguientes subprogramas: 

4.1. Evaluaci6n diagn6stica de alumnos de primer in 

greso. 

4.2. Apreciaci6n curricular del alumno en diferentes 

momentos acad~micos. 

4.3. Deserci6n escolar. 

4.4. Seguimiento de alumnos egresados 

La investigaci6n pertenece al subprograma 4.2., tiene 

por objeto a trav6s de la opini6n del alumno, conside

rado como insumo del proceso educativo, conocer su apr! 

ciaci6n, en diversos momentos de la carrera, sobre la 
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influencia que tiene en su formaci6n profesional diver

sos factores escolares tanto acad6micos como administra 

tivos con el objeto de localizar y caracterizar &reas y 

momentos críticos de dicho proceso, para apoyar la pla

neaci6n de soluciones a los problemas encontrados. 

Considerando la situaci6n actual de la ENEP-Zaragoza, y 

dada su relativa juventud, se considera el momento ºPº!. 

tuno para intentar rescatar y establecer relaciones, 

con los alumnos que permanecen en la Instituci6n y con 

los egresados de la nnsma, con la finalidad de que am--

bos se percaten de la importancia que tiene la informa

ci6n que puedan proporcionar en los diferentes momentos 

de la vinculaci6n que guardan con la instituci6n. 

Ya que esta informaci6n ser~ retomada por la institu--

ci6n para detectar entre otras cosas, las apreciaciones 

de los alumnos con respecto a la formaci6n que están re 

cibiendo y la medida en que €sta responde a sus espect~ 

tivas, el nivel de preparaci6n de los profesores, el ·

sistema de ensefianza y los recursos materiales (aulas, 

instalaciones, equipos de laboratorio, material de apo

yo, etc.) con que se cuentan en la instituci6n. 

Por otra parte, una vez que el estudiante ha egresado -
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del plantel, es de inter6s detectar en que medida está 

respondiendo, como profesional a una determinada deman-

da social, si se halla inserto en un mercado de trabajo 

acorde a la preparaci6n que ha recibido y conocer el ti 

po de práctica profesiona¡ que está desempeñando. Es -

decir, en qu~ medida la preparaci6n obtenida, está cum-

pliendo con las funciones que demanda la sociedad. 

Por estas razones se consider6 necesaria la creaci6n de 

un sistema de inforrnaci6n de alumnos y egresados de la 

ENEP-Zaragoza, que se constituya en una estrategia de -

seguimiento del alumno desde que ingresa hasta su egre

so de la misma, e incluso como posibilidad para conocer 

el indice de deserci6n de la carrera indirectanente< 4 >. 

(4) Alvarado Rodríguez Ma. Eugenia y Colaboradores, Pro 
yecto Sistema de In;:ormacion de Alumnos y Egresados~ 
Unidad de Evaluación y Desarrollo Curricular, Agosto 
de 1983. 
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MARCO DE REFERENCIA 

La Universidad en M~xico, ha constituido uno de los in! 

trumentos esenciales del ~ector dominante, inserto en un 

proyecto que instituye a la escuela en general, como un 

espacio de repr~ducci6n y consolidaci6n de la estructu-

ra social y las relaciones vigentes entre las clases: -

~ituaci6n que se expresa, entre otras manifestaciones,-

por'medio de la selectividad progresiva que se va dando 

en los diferentes niveles de la pir~mide escolar que de 

termina, de hecho distintas oportunidades de acceso a 

la educaci6n; por la calificaci6n con la cual desvalori 

za el trabajo manual frente al trabajo intelectual; y 

por la difusi6n y reafirmaci6n de una ideolog1a que in-

terpreta y justifica la desigualdad social, planteando 

que s6lo a los de mayores méritos les deben estar enco

mendadas las funciones de planeaci6n y direcci6n. En -

otras palabras, legitima la divisi6n socialdel trabajo(S). 

La innovaci6n académica de las universidades se ha ex--

presado· a través de la optimizaci6n de recursos, de lamo 

dificaci6n de la importancia de la carrera (substituyen 

(5) Encuentro sobre Disefio Curricular. Universidad Naci~ 
nal Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios 
Pr~fesionales Aragón, 1982. pp. 139. 
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do las preferencias tradicionales por nuevas opciones -

terminales que incorporan los principios de eficiencia, 

eficacia y efectividad); la orientaci6n de los produc-

tos educacionales hacia las exigencias del sector pro-

ductivo; el incremento de.demandas pedag6gicas; una ma

yor vinculaci6n con los centros internacionales de exce 

lencia (a trav~s de convenios gubernamentales e institu 

cionales); en la adecuaci6n de los contenidos· de la en

señanza a las pautas marcadas por la ciencia oficial i~ 

ternacional y en búsqueda de nuevas estructuras adminis 

trativas. 

Esta situaci6n ubica cada vez más,a pesar de la masifi

caci6n,a la universidad como un sistema marginal de la 

sociedad global, ya que no s6lo se encuentra articulada 

a los intereses del sector social hegem6nico los cua

les han pretendido ser impuestos por consenso como los 

intereses de cada sociedad, sino que al interior mismo 

de las dependencias universitarias, se han formado pe

queños grupos de élite que desarrollan proyectos de in

vestigaci6n cada vez más alejados de las necesidades de 

los ·sectores mayoritarios de la poblaci6n,y que cuentan 

con un porcentaje relativo del presupuesto, considera

blemente mayor al resto de los programas. 
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Lo anterior ha p avocado que dentro de las institucio-

nes se generen co flictos diversos por la coexistencia 

dos, que van desd~ los enfoques tradicionalistas hasta 

los revolucionari s, pasando netamente por los tecnocrá 

ticos que privilekian el uso de tecnología importada 

aunque se afirma J¡ue "simplificada y de bajo costd'(G). 

Dentro de los pro 6sitos educativos de la Universidad -

tomando a este pa adigma de la educaci6n superior cabe 

destacar en prime lugar, la muy estrecha vinculaci6n -

que de manera sis emática se ha buscado desde por lo me 

nos el rectorado e Vasconcelos entre las carreras que 

ofrece la Univers·dad y ese conglomerado de proyectos, 

esperanzas, plane y políticas que podemos denominar ta 

reas nacionales. 

Esta voluntad de nir positivamente ~a Universidad a la 

construcci6n del ~~xico moderno ha encontrado modali--

dad divergentes de expresi6n que sin embargo, se encuen 

tran en la idea de que el medio id6neo de lograr este -

prop6si to es a tral és de la formaci6n de profes ionistas 

individualmente mo ivados en tal sentido. 

(6) Encuentros sob e Diseño Curricular; Op. Cit. pp. 144º 
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Lo anterior significa que la Universidad haya consiste~ 

temente perseguido interiorizar en sus estudiantes rJor lo 

menos dos objetivos: 

A) La obligaci6n moral de asegurarse que sus acciones 

como profesionistas estén legitimadas socialmente, 

lo cual en la medida en que se diese conformaría, 

en torno de los Universitarios un modo de ser y 

actuar social y ciudadano. 

B) El otro objetivo consistiría en que las acciones -

de los profesionistas estuviesen orientarlas hacia 

la formulaci6n y cumplimiento de alguna meta so--

cial. 

En primer lugar . . ~ tanto por su or1entac1on, como por su 

impacto, la Universidad siempre ha vuelto su cara ha-

cia la modernizaci6n y direcci6n del país, raz6n por la 

cual no es de extrañar que ·tanto las consideraciones 

sobre la enseñanza-aprendizaje como la -crítica a la 

Universidad estén también orientadas en el mismo sentí 

do. En efecto, una revisi6n de la literatura existen

te sobre la Universidad y lo que ahí se enseña reve-

la una atenci6n focalizada a cubrir de manera obsesiva 

toda la problemática relativa a las formas y estilos -
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en que se insert;: la Universidad en la sociedad o a di 

versos aspectos de esta inserci6n; como por ejemplo la 

esfera econ6mica, la política; las relaciones de clase; 

el modo de producci6n capitalista; el estado mexicano, 

la centralizaci6n del poder; los mecanismos de dominP-

. .. c1on, etc. 

A su vez, el ámbito docente y formativo es ignorado por 

la crítica y la literatura sobre la Universidad en una 

proporci6n directamente inversa a la orientaci6n social 

de la Universidad. A nivel institucional no es sino 

muy recientemente y de manera aún aislada cuando se 

crean instancias para apoyar la tarea educativa univer-

sitaria. Esta perspectiva deja muy en claro un gran v~ 

cío sobre el complejo de problemas que rodean y definen 

los procesos formativos reales o deseados en la educa-

ci6n superior; el universo social de captaci6n del estu 
. -

diantado; los fact-0res sociales y culturales que inci-

den en la selecci6n de egresados y eliminaci6n· de los -

desertores escolares, así como la ausencia de referen--

tes internos y acad~micos para su ponderaci6n, examen y 

resoluci6n( 7 ). 

(7) Documentos Base, Congreso Nacional de Investigación 
Educativa, Volumen I. 19Sl. pp. 241. 
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En 1954 fue creada Ciudad Universitaria, cuyas instala 

ciones estaban consideradas Únicamente para SO mil 

alumnos. En aquel entonces eran las suficientes, pero 

conforme el tiempo fue transcurriendo, la poblaci6n se 

fue incrementando y la demanda educativa 16gicamente -

tarnbi~n fue en aumento, entre las presiones m's gran-

des que existieron, estaba la sobresaturaci6n y que é~ 

ta reclamaba con car,cter urgente proporciones equita-

tivas entre los recursos educativos y la poblaci6n aten 

dida, lo que requiri6 de modificaciones que implicaron 

la capacitaci6n de nuevas dependencias especializadas 

y la estructuración de su administraci6n. 

Como respuesta a la crisis educativa que sufrió la Uni 

versidad Nacional Autónoma de México a fines de la dé-

cada de los 60s. y principios de los ?Os. surge la in-
. . , 

tencio.n de desconcentrar la educación, de eliminar el 

monopolio del conocimiento y dar un enfoque diferente 

al proceso educativo, al que se le llamó "Enfoque Inno 

vador"º 

En 1974, el H. Consejo Universitario, aprobó un progra 

ma de desconcentraci6n, dando lugar a la formación de 

las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, cu

yo nombre se designó de acuerdo a la zona donde fueron 



20 

ubicadas, integradas por núcleos, quedaron de la siguien 

te manera: 

lo. Núcleo Noroeste: ENEP's Acatlán, Cuautitlán e 

Iztacala. 

2o. Núcleo Oriente: ENEP's Zaragoza y Arag6n(S). 

De esta reforma surgieron las Escuelas Nacionales de Es-

tudios Profesionales, y entre ellas la Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales Zaragoza, con un sistema de en 

señanza Innovador (modular), cuyas unidades son los m6du 

los, estructuras integrativas multidisciplinarias para -

el proceso enseñanza-aprendizaje basado en la integra

ci6n, multidisciplinariedad, relaci6n teoría-práctica, -

relaci6n maestro-alumno, integraci6n docencia-servicio y 

técnicas simplificadas de trabajo grupal, las cuales to

man como objeto de estudio y transformaci6n la ~ituaci6n 

social prevalente y las necesidades d~ salud. <9 ) {lO) 

(8) Universidad en Marcha. La Universidad en el Mundo, 
UNAM, NGrnero Especial. 21 de octubre. 19BO. 

(9) Secretaría de Rectoría: Dirección General de Orien
tación Vocacional, Organización Académica. UNAM. 
ENEP-Zaragoza, 1980-81. 

(lO)CLATES-UABC. Informe de las conclusiones obtenidas 
por el grupo de trabajo de la Reunión sobre Enseñan 
za Modular, SEM. CLATES-AUBC. México. Julio 1976. 
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Es de gran importancia señalar que la estructura matri 

cial de las ENEP's, organizadas en coordinaciones de -

carrera y departamento de personal académico, plantea 

la posibilidad de una verdadera interdisciplinariedad 

y de la optimizaci6n de los recursos humanos y académi 

COSo 
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EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

Paralelamente,al inter~s que empieza a concentrarse en 

torno a la calidad de la enseñanza, de la década de los 

60s. alimenta, también,orientaciones cada vez más críti 

cas de una forma de educar, nue por ese entonces, comien 

za a denominarse tradicional. Así, la experiencia educa 

tiva se fue distinguiendo por una voluntad de cambiar 

y diferenciarse en torno a un eje que contrapone la 

educaci6n activa a la pasiva. 

En efecto, el concepto de aprendizaje tradicional des

cribe ese estilo de enseñar .que se caracteriza por la 

presentaci6n de los temas y operaciones por medio de de 

mostraciones efectuadas ante la clase, haciendo que la 

participaci6n de los alumnos sea prácticamente nula. -

Aprender(Afirma Hans Aebli), significaría en tal caso 

para el alumno "tomar una copia" de la explicaci6n del 

maestro. Su base te6rica la podemos encontrar en la -

Psicología "sensualmente empírica", comunmente asocia-

4a a la enseñanza intuitiva. 

Para esta escuela, el origen de todas las ideas se ha

lla en la experiencia sensible y la atribuye al sujeto 

·que conoce un papel pasivo en su adquisici6n. Vale de 
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cir que se apoya en el principio de que las impresiones 

suministradas nor los sentidos se imprimen en una espe

cie de tabla rasa. Posteriormente la facultad de abs- \ 

tracci6n propia de cada individuo lleva a cabo la tarea 

de extraer los elementos ~omunes para formar conceptos 

de orden general. 

Corno resultado de esto, los alumnos bien dotados llegan, 

por lo común, a la meta deseada; mientras que los estu

diantes promedio o los inaplicados se ven en desventaja di 

cho sea en otras palabras., cuando la operaci 6n enseñada es 

compleja, su simple demostración no alcanza para que en 

éstos Últimos se formen una idea completa y acabada del 

nuevo concepto, contribuyendo a que estos alumnos se 

conformen con f6rmulas y reglas carentes de sentido. 

La enseñanza activa parte por el contrario del supuesto, 

que el interés que los alumnos aportan a la ~area de 

educarse se puede concebir como una funci6n directa del 

grado de actividad discente que esta alternativa brinda. 

Así, la resoluci6n de problemas por sí mismos y la apeE · 

tura en las formas de participaci6n y comunicaci6n au

mentan la capacidad de moverse dentro de un sistema da

do de ideas,con el subsecuente incremento en la posibi~ 

lidad de aprendizaje y creación de conocimientos propios. 
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Para sintetizar, esta nueva forma de entender la erl11c:1-

ci6n hace ver que el proceso de ensefianza-aprendizaje y 

que por lo tanto muchos de los resultados desiguales de 

la educaci6n tradicional (en la que coexisten los alum

nos que salen muy bien preparados con otros muchos que 

no egresan o lo hacen con conocimientos superficiales y 

confusos) son debidos a formas inadecuadas de relacio

nar la labor del maestro con la actividad del alumno. 

Sin embargo, la crítica al aprendizaje tradicional tuvo 

como consecuencia un efecto involuntario oue nodrÍR re

sumirse en las siguientes palabras. A la luz de las pr~ 

puestas hechas por la pedagogía activa, los resultados de

siguales de la educaci6n tradicional son producidos, en 

tre otros factores, por un tipo de enseñanza que no tic 

ne en cuenta las necesidades de los alumnos. 

Esta suposici6n se ha prestado muy fácilmente a la ilu

si6n explicativa de que si un alumno no aprende es a 

consecuencia de la educaci6n que recibi6; lo que curio

samente implica que se conciba al alumno como víctima -

pasiva de un proceso. En otras palabras, existe una cr~ 

encia que estima a la calidad de la enseñanza como una 

variable dependiente del grado de transformaci6n y 

cambio en los usos que la tradici6~ y la experiencia 

han impuesto, ya que estos constituyen verdaderos diques ~ 
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al proceso educativo; lo cual no viene m's que a enfati 

zar el trabajo del maestro. 

De esta menera, las oportunas críticas enderezadas contra la 

educaci6n tradicional se convierten,inadvertida e invo-

luntarjamente en referentes, que generan un desequili

brio educativo a6n mayor en la importancia real otor 

gada a la enseñanza en detrimento del aprendizaje. 

En el campo de la pedagogía el grueso de las contribu

ciones teóricas son de natural e za ·formal, ya que se 

constriñen a sugerir, proponer o especificar las formas 

de organizar los medios, las estrategias y los objeti

vos de una educaci6n cualquiera. 

El uso del t~rmino formal rlenota,consectientementc, esa 

capacidad de poder ser aplicados a cualquier tipo de si 

tuaci6n, independientemente de los condicionamientos, -

aportaciones, valores e intereses sociales y culturales 

de los participantes, lo cual no viene sino, y nuevamen 

te,a subrayar la preminencia de lo enseñado(ll). 

(11) Documentos base, Congreso Nacional; Ob. Cit. ppº 239. 
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El plan de estudios o currículum desde la pedagogía nor 

teamericana, constituye una"serie estructurada de resu.!_ 

tados esperados de aprendizaje, que prescribe (o al me

nos anticipa) los resultados de la enseñanza y no esta

blece los medios, o aún el contenido de la enseñanza 

que se empleará para lograrlo ... En otras palabras"·: El 

Currículum indica qué es lo que será aprendido, no Pº! 

que deberá aprenderse"' 12
). 

Esto es, la ausencia de las razones, no s6lo ideol6gic0-

políticas, sino inclusive epistemol6gicas y psicopedag~ 

gicas, revelan la existencia de lo que algunos autores 

han dado en llamar "Curriculum oculto"; sin embargo,"el 

hecho de que sea oculto no significa que carezca de 

prop6sitos, en contraposici6n a los objetivos uanifies

tos del currículum académico, sino que sus intenciones 

se sitúan en el ámbito de los valores y de las activi

dades sociales de los actores del proceso educativo:' 

"La funci6n del enseñante es aún tiempo una carga que 

se les confía, un papel que se desempeña, una profesi6n. 

que se ejerce, y también uno de los principales servi-

cios sociales de toda colectividad organizada en el mun 

do actual." 

(12) Encuentro sobre diseño Curricular, Ob. Cit. pp. 147. 
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Resumiendo podremos decir que la tarea docente está 11~ 

na de imágenes, ideas, aspiraciones que planteadas como 

espectativas sociales y demarcadas como modelo del ha-

cer, impregnan nuestra observaci6n y dificultan resca

tar el quehacer del maestro en los términos específicos 

en que se desenvuelven. 

En segundo lugar señalamos que a,ésta observaci6n ideal 

subjetiva de la representaci6n social que del docente -

se tiene, se sobre agrega una pretendida "objetividad" 

proveniente de la "funci6n de la escuela" que se sobre 

pone en la imagen ideal del docente. 

Los términos de "objetividad" provienen fundamentalmente 

del conjunto de acciones que, como síntesis de las fun 

·cienes institucionales, se desprenden de los lineamien 

tos que el currículum plantea. 

En este nivel podemos sefialar que se entiende que,des

de el currículum se determinan funciones especÍf icas -

para la tarea docente y que, señaladas fundamentalmen 

te en Lérminos de métodos y contenido, aspiran a diri

gir el "hacer científico"del maestro. <13 > 

(13) Encuentro sobre diseño curricular; Ob. Cit. pp. 127. 
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De esta manera observamos al docente articulando un do 

ble juego de imágenes: La imagen social de un papel y 

la imagen oficial del desempeño de la actividad de en-

señar. 

En este sentido el conjunto de componentes que constitu 

yen la expresi6n del currículum: prop6sitos, objetivos, 

contenidos, metodologías, formas de evaluaci6n como su 

organizaci6n secuencial y/o simultánea en orden tempo

ral,están delimitadas por esta funci6n: la transmisi6n y 

aprendizaje del orden y la forma conceptual (que dá 

' cuenta del abordaje y transformaci6n de lo real), señ~ 

lados por los"Sisternas Normativos y de poder de la so

ciedacf'.(l4>. 

Por tanto entendernos que es desde "el orden curricular" 

donde se "señalan oficialmente" los sistemas de enseñan 

za que operan en el espacio del aula. 

Nos interesa ver la .expresi6n del currículum en el aula, 

para entender que es ahí donde la funci6n docente "se -

manifiesta" y a fin de encontrar "las ideologías legi

timadoras" que ahí se desarrollan y efectivizan el plan 

tearniento del orden de las cosas. 

(14) Encuentro sobre disefio curricular; Ob. Cit. pp 129. 
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inscribe y la acepte como dada, refuerza la idea de que 

el alumno opera como dep6sito a ser llenado con concep

tos, habilidades y actividades, ejerciendo su papel de 

transmisor de un conjunto de conocimientos considerados 

válidos e inmutables. La. idea de base aquí es que "la 

ciencia es una" .que "refleja lo real'' y que el profe-

sional en forrnaci6n aprende en contacto con este conte 

nido su funci6n y su papel. 

Por otro lado puedé sefialarse que desde el currículum 

se establece un orden del comportamiento docente propE 

niéndose modelos para el hacer, donde se explicitan far 

mas de acciones para la conducci6n. Este modelo no apa 

rece siempre explícito, aunque es posible observar que 

tiende a definir los elementos como "dados" al sefialar 

·las conductas e interacciones, las normas y las metas -

que aparecen en el sistema curricular en términos de la 

visi6n del educador oficial. 

·El currículum aparece así frente al docente como un es

pacio que le permite encuadrarse y dis~inuir sus ansie

dades en la búsqueda de la identificac16n, al quedar é·~ 

tas delimitadas a la aceptaci6n que haga del modelo ins 

titucional que se le ofrece. 
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Por Último, nos interesaría señalar que el docente, co 

rno ser cotidiano asume las funciones que de su papel -

en la estructura de la sociedad se tiene. 

Esto está definido como "la condici6n social de la fun 

ci6n docente y comprende el estudio de la posici6n s~ 

cial de esta funci6n corno de los papeles que le incum

ben; papeles percibidos por los enseñantes, papeles de 

sempeñados efectivamente por estos Últimos"(lS). 

En este nivel de la representaci6n sabemos ya por los 

trabajos de Barthes Chátelet, Adorno, etc., como se cog 

signa el papel docente y los mitos que sobre él se crean, 

que van desde otorgarle un papel de sobre protector co~ 

parable a un mago, a denigrarlo al nivel de un esclavo, 

que lo señalan desde portador de un saber, a vendedor 

de conocimientos,que lo ofrecen como modelo intachable 

-º dep6sito y causa de fracaso escolar, que lo erotizan 

o lo castran. En resumen, la serie de idealizaciones 

que marcan el deber ser. 

Por tanto el maestro opera también con o en contra de 

estas imágenes que permanecen subyacentes y comprome-

ten su quehacer. 

(15) Encuentro sobre Disefio Curri~ular; Oh. Cit. pp. 136 
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"Estas condiciones sociales pueden definirse como un 

conjunto de deberes y derechos que caracterizan la fun 

ci6n del individuo en sus relaciones con los demás •.• 

La articulaci6n de estas condiciones, parciales puede 

ser generadora de numerosos conflictos y contradiccio

nes que el individuo debe asumir ante los demás y ante 

si mismo"(lG)º 

Por otra parte, otro elemento importante de análisis, 

es la planeaci6n de la que a veces suele pensarse que 

es una actividad puramente técnica, objetiva y neutral, 

desde el punto de vista cultura~, social y político; la 

planeaci6n constituye un proceso complejo y multidimen_ 

sional que dista mucho de la neutralidad y objetividad 

que se atribuye a la ciencia. 

Entre las principales dimensiones del complejo-proceso 

que se llama planeaci6n, puede destacarse las siguien

tes: 

la. Dimensi6n Social. En la cual se requiere la 

participaci~n de grupos humanos para conformar un 

proceso social. 

(16) Encuentro sobre Diseño Curriculari Ob. Cit. pp. 137. 

..... 
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Za. Dimensi6n Técnica. La planeaci6n supone la 

aplicaci6n de conocimientos científicos y t6cni

cos a la orientaci6n de un proceso de cambio. 

3a. Dimensi6n Polít~ca. Un proceso de planeaci6n 

requiere de la articulaci6n de compromisos de ac

ci6n para que en el futuro,se desarrolle- dentro de 

un marco jurídico-institucional establecido. 

4a. Dimensión Cultural. Las decisiones y result! 

dos de las acciones de la planeaci6n no necesaria 

mente son valoradas neutralmente, a alguien apo-

yan, favorecen o perjudican, suponen un contexto 

y un marco valoral de referencia. 

Sa. Dimensi6n Prospectiva. La planeaci6n conside 

ra el futuro, más que como .una funci6n del conocirnien · 

to de las corrientes hist6ricas, como un dominio 

de la acci6n o de la libertad! 17 >. 

La planeaci6n educativa es el proceso que busca preever 

diversos futuros en relaci6n con los procesas educati

vos especifica, fines, objetivos y metas; permite la -

(17) Documentos base, Congreso Nacional¡ Op. Cit. pp .43~ 
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definici6n de cursos de acci6n; y a partir de estos, de 

terminar los recursos y estrategias m6s apropiadas para 

lograr su rcalizaci6n. El proceso de planeaci6n compren 

desde del diagn6stico y la programaci6n; hasta la implan 

taci6n, control y evaluaci6n de los planes, programas y 

proyectos. 

Una característica general en relaci6n a los recursos -

humanos, es la falta de preparaci6n te6rica y técnica -

del personal adscrito a las unidades de planeaci6n. La 

observaci6n se deduce de la preocupaci6n constante ex-

presada por investigadores. 

Se señala el carácter multidisciplinario del personal -

de las unidades de planeaci6n,en donde resulta positivo 

al permitir diversidad de enfoques y opiniones en torno 

al proceso de planeaci6n, la formaci6n y capacitaci6n -

de recursos en el campo de la planeaci6n educativa y la 

adecuada asignaci6n de recursos para ello, aparece co

mo la primera prioridad para la década <le los 80s.,coin 

cidiendo con sugerencias para el mejoramiento de la ca

pacidad·,.· instalada en las unidades de planeaci6n. 

En términos generales, el perfil ideal del planificador, 

podría esbozarse con las siguientes características: 
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Una s6lida formaci6n profesional y experiencia su 

ficientc dentro del campo de la educaci6n. 

Capacidad profesional específica para el análisis 

de la problemática .social y educativa. 

Aptitudes para el trabajo en equipo y de investi-

gaci6n interdisciplinaria. 

Capacidad para plantear y analizar problema~, pa-

ra formular y coordinar proyectos. 

Actitud de aprendizaje que le permita asimilar ex 

periencias que enriquezcan sus planteamientos te6 

ricos. 

Imaginaci6n, iniciativa, creatividad y responsa

bilidad. (l 8 ) 

Cabe fecordar que junto con la sistematizaci6n de Ja en 

señanza surgi6 una desconfianza intuitiva hacia ella. -

Muchas de las 
,, . 

cr1t1cas que se han venido haciendo 

(18) Documentos base, Congreso Nacional; Ob. Cit. pp. 454 .. 
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se han centrado en cuestionar la rigfdez del proccdi-

micnto objetivo -m~todos- evaluaci6n con el argumento 

que s6lo sirven para hacer "más eficientes" los mismos 

planteamientos ideol6gicos. 

El problema no radica en la intenci6n de distinguir los 

objetivos de los m~todos o la propuesta de evaluar, sino 

en la relaci6n de secuencia, continuidad e integraci6n 

que se pretende entre esos momentos. Esta triple rela-

ci6n se supone opera entre una realidad sin contradic

ciones, que los expertos en planeaci6n pueden aprehener 

y plasmar en objetivos, y una traducci6n continua e in

tegrada que las autoridades institucionales pueden hacer 

de ellos, hasta el nivel del plan de estudios, y el a--

prendizaje de los alumnos ignorando -sistematicamente

todas las prácticas sociales que se oponen a este tipo 

de congruencia. 

La propuesta sobre la necesidad de identificar y com--

prender el papel de los sujetos sociales no resulve los 

problemas de _la planeaci6n de la educaci6n superior de

bido en particular, a que resulta sumamente dificil 

identificar sujetos sociales en concreto ya que estos 

operan de muchas y complejas maneras; sin embargo, esta 

propuesta habre nuevas posibilidade?· 
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Introducir el concepto de sujeto social a la plancaci6n, 

junto con la noci6n de contraclicci6n en la idcntifica-

ci6n de sujetos con intereses contrarios, a pesar de sus 

limitaciones, permite plantear algunas prioridades den-

tro de los rubros a los que el plan no les da contenido 

y que serán la clave de una transformaci6n efectiva de -

la educaci6n superior, la más importante y básica es la 

que se refiere .al establecimiento de estructuras acadé-

mico-administrativas flexibles en el sentido de que pro

picie una efectiva participaci6n del personal académico 

en los asuntos que son la esencia de su trabajo cotidia-

no. 

Lo anterior, s6lo se logrará mientras se vayan resolvien 

do los aspectos laborales de contrataci6n y promoci6n 

con criterios administrativos que conozcan la naturaleza 
. 

del trabajo académico, sus fines, tiempos y ritmos y que 

prevean el pago de tiempos, paulatinamente más amplios, 

para la discusi6n e intercomunicaci6n sobre las propias 

prácticas académicas dentro de las instituciones y entre 

ellas, y que garanticen que esos tiempos no se tengan 

que destinar a la soluci6n de legítimos problemas de con 

trataci6n o participaci6n. Tamnoco se lograría antes de 

que las nuevas estructuras obtuvieranun nuevo consenso 

operacional. 
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Es fundamental el establecimiento de una estructura ins 

titucional que permita a los profesores una profundiza-

ci6n y mejoramiento de su trabajo, a partir de su pro

pia pr~ctica cotidiana y de la discusi6n y comunicaci6n 

con otros profesores. Unicamente un esfuerzo continua-

do de reflexi6n permitirá transformaciones fundamentales 

de contenido y método de enseñanza, y las que -dada una 

adecuada participaci6n- transformarían desde los progra 

mas concretos de curso o materia hasta los planes de e~ 

tudio y la relaci6n de la instituci6n con aquellos sec-

tares de la sociedad con los que conscientemente se 

quiera establecer un vínculo a través de ciertos tipos 

de investigaci6n, formaci6n de profesionales y la exten 

. " c1on. 

·Si se buscan transformaciones efectivas en el papel que 

cumplen las universidades en el país, vale la pena re

flexionar sobre esta transformaci6n interna básica. (l 9 ) 

(19) Ibarrola María de, "Los Sujetos Sociales Presentes 
y Ausentes en la Planeación de la Educación Supe
rior". Foro Universitario, S.T.U.N.A.M., No. 33, 
Agosto de 1983. pp 34 y 35º 
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EVALUACION DE PLANES DE ESTUDIO 

"El cambio de un plan de estudios, requiere ante todo -

de conciencio crítica y sensibilidad ante las demandas 

educativas en determinado. terreno, y una actividad pro

fesionalmente comprometida con todos aquellos involucra 

dos en la tarea" 

En el campo de la teorizaci6n, la·reflexi6n y el queha

cer pr6ctico de la educaci6n superior nos encontramos -

principalmente ante dos áreas cuando se habla de evalua 

ci6n curricular, por un lado tenernos: 

a) La teoría curricular que se encarga de explicar -

la problemática referida a los planes de estudio. 

b) Area de evalu~ci6n académica, la cual ha empezado 

a tener un desarrollo importante en nuestras Uni

versidades en la década pasada (de los 70s). 

En las 6ltimas dos décadas se ha visto emerger la eva-

luaci6n curricular como un campo de estudios indepen--

diente en el dominio de las ciencias de la educaci6nº 

En consideraci6n a que la preocupnci6n primera, reside 

en la cvaluaci6n del alumno en vei de la del programa, 



40 

se vio 18 necesidad e desarrollar una serie de nuevos 

conceptos, principios, teorías y modelos. Son ellos -

los que constituyen las bases del nuevo campo de la eva 

luaci6n curricular. 

El evaluador ayuda a uien toma las decisiones mediante 

un proceso formal que consiste en la recopilaci6n y an! 

lisis de datos y en 1 preparaci6n de un informe que 

contenga los datos re·urnidos. El evaluador no debe ac

tuar corno un consulto· y se supone que no debe dar su -

opini6n personal; más bien, lo que a él se le pide es 

que actúe de acuerdo é las reglas aprobadas científica

mente. El papel de e\aluador no consiste s6lo en ayudar 

a la autoridad que tona las decisiones en la selecci6n 

de las alternativas p rcibidas. Su papel consiste, ade 

más, en llamar la ate ci6n de quien torna decisiones so

bre la existencia de alternativas que éste no perciba. 

Algunas consideraciones para la configuraci6n de ejes 

te6rico-metodol6gicos ara la evnluaci6n de planes de es 

tudio en la educaci6n uper1or son: 

l. La cooperaci6n i1terinstitucional en los proyec-

tos de cvaluaci61 de planes de estudio, es impor

tante reflexiona· acerca de la colaboraci6n inter 
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institucional debido a que nos permite aprovechar 

nuestros recursos, enriquecernos con las expcric~ 

cias que se tienen . . . ~ en otras 1nst1tuc1ones, as1 

como establecer vínculos entre la Universidad y -

otras instituciones.del conjunto de la sociedad. 

2. La tendencia a encarar el problema de los juicios 

de valor en los procesos de evaluaci6n, contrari! 

mente a lo que plantea la tecnología educativa, -

en la mayoría de las experiencias observamos esta 

preocupaci6n y encontramos que en lugar de hablar 

de cientificidad se habla de precisi6n y de la n~ 

cesidad de establecer criterios en los procesos -

de evaluaci6n, se habla también de rigurosidad en 

los mismos. 

3. El señalar la necesidad de explicitar los supues

tos te6ricos del plan de estudios . 

. 4. El de explicitar el marco te6rico que sustenta el 

trabajo de evaluaci6n. 

S. El señalar la necesidad de revisar los trabajos -

que se realizan en el 'rea; aquí cabe sefialar que 

en esta revisi6n tambi~n es fundamental tomar en 
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cuenta los trabajos que se realizan en otros 

paises aunque nos interesa de manera particular 

que los lleven a cabo en M6xico y en otros pai

ses latinoamericanos, 

6. El que se refiere a la participaci6n de los sec 

tares en el proceso de evaluaci6n. 

Una forma decidida y org~nica de responder a un enfo-

que de corte controlador en la evaluaci6n, es a través 

de planteamientos cogestionarios y autogestionarios. 

Dotar rle vida a nuestras instituciones a estas opcio

nes a partir de los espacios de autonomía relativa que 

se dan en las mismas, es una tarea básicaº Desde esta 

6ptica consideramos que la evaluaci6n de planes de es

tudio en la educaci6n superior puede considerarse como 

un proceso de reflexi6n y an,lisis crítico del conjun

to de los sectores que componen la comunidad escolar, 

sobre los elementos que constituyen e influyen en el 

plan de estudios y que, a su vez éste les permita con 

figurar alternativas congruentes con el proyecto aca

d6raico-politico, que consideren v61ido y que sean via 

bles en el plano de lo open1tivoº 
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En este sentido habría fundamentalmente dos ejes or1en 

tadores para pensar en la evaluaci6n del plan de estu-

dios, uno que se refiere a la rclaci6n con la sociedad 

en su conjunto> relaci6n que podemos englobar en el ru 

bro de congruencia externa del currículum; de tal for-

rna que por congn1encia externa entendemos "a la carac-

terizaci6n de la relaci6n Plan de Estudios-Sociedad" . 

En el área de evaluaci6n curricular el análisis de la 

congruencia externa se torna especialmente complejo; -

complejidad que se entiende desde la dificultad de la 

Universidad para "tocar el punto neurálgico que se re~ 

fiere a su relaci6n con la sociedad y que signa de algu 

. 11 " na manera su compromiso con e a. 

Son casi nulos los trabajos llevados a cabo en la pr~c

tica sobre este aspecto. Consideramos que la congruen

cia externa de un plan de estudios debe de ir más alln 

de la b6squeda de capacitaci6n 6ptirna del egresado para 

el mercado de trabajo y hacia la clarificaci6n de la fu~ 

ci6n social de las profesiones, sin embargo, en los tr! 

bajos llevados a la práctica, el an~lis1s se ha centra 

do en lo primero, tocando algunos elementos del segundo. 

El otro sería la rclaci6n que guardan los distintos ele 

mentes del plan de estudios entre sf, en los momentos -
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de planeacj6n en irnplantaci6n o sea la congruencia in

terna de] plan de estudios. 

En términos generales, los análisis de congruencia in

terna se han basado en los objetivos del plan de estu

dios, consideramos que ~ste es un punto que debe revi

sarse a fondo, en todo caso, el análisis de la congrue~ 

cia interna a partir de los contenidos ha demostrado -

una mayor significatividad para aquellos que realizan -

el análisis y para los que lo van retomando en el proc~ 

so. 

Considerando estos dos ejes orientadores, congruencia -

externa y congruencia interna, podemos enfrentarnos a -

la tarea de evaluaci6n curricular en donde creemos que 

inicialmente ha de llevarse a cabo un primer análisis 

global que permita la definici6n del objeto a evaluar<20 l. 

( 20 ). Encuentro sobre Diseño Curricular; Op. Cit. PPo 86. 
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ELEMENTOS DE REFERENCIA INSTITUCIONALES 

Las condiciones de la crisis nacional y educativa que -

dieron origen a la creaci6n de ENEP-Zaragoza no han ca~ 

biado, si acaso se han div.ersificado y ampliado, situa

ci6n a la que hay que agregar el hecho de que se cuenta 

con una experiencia institucional que aunque parti6 de 

bases académico administrativas tradicionales de las cua 

les se heredaron muchos vicios y errores, sobre la mar

cha se han ido estructurando, prácticamente sus propios 

conceptos de lo modular, matricial e interdisciplinario 

sobre la propia experiencia no sin grandes dificultades 

dada la formaci6n original tradicional del personal do

cente y administrativo y del alumnado. Para implantar 

el cambio había primero que cambiar a las personas para 

poder funcionar en la nueva dinámica educativa, mas no 

s6lo eso, debían de inventarse los nuevos procesos, que 

visualizados dialécticamente implicaban ir consecuente

mente de lo tradicional a lo innovador para encontrar 

una síntesis que a6n est' en proceso de desarrollo,.para 

desde ahí desarrollar la verdadera reforma educativa en 

beneficio del país. 

La base tradicional, se ha ido transformando paulatina-

mente tanto en concepciones pedag6gicas actualizadas (en 

señanza modular),como en la intcnci6n ele "formar egresa-
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<los capaces de ayudar en la solución de los problemas -

que el pais afronta integrando equipos de trabajo,con -

profesionales de diversas carreras ... organizados bajo 

el modelo de interdisciplinariedad". 

Los problemas enfrentados a 8 años del inicio de activi 

dades han sido m6ltiples y variados,aunque con objeto -

de englobarlos se podría señalar, en base a las experien 

cia, que se relacionan con la integraci6n y desarrollo 

curricular, la formación y desarrollo de recursos huma

nos, el mejoramiento de la enseñanza y la optimizaci6n 

de sistemas, en términos de organizaci6n y operaci6n 

institucional problemas estos, que han tenido repercusi~ 

nes de diferente magnitud en el quehacer institucional, 

en términos de carencia y/o deficiencia,en cuanto a in-
. ,, 

tegracion del conocimiento b~sico, clínico y social; 

de la docencia, la investigaci6n y el servicio, de la -

teoría con la pr,ctica; de lo~ recursos humanos; de los 

recursos materiales; de la institución con la comunidad; 

de los profesionales egresados con las necesidades socia 

les, etc. 

El desarrollo de la Carrera de Odontología en ENEP-Zara 

goza se ha caracterizado como un proceso académico de -

tendencia innovadora,en el que las políticas universita-
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-· 
rias que dieron orige<l a lus Escuelas de Estudios Profe 

sionales y las condiciones concretas para su desarrollo 

han determinado características institucionales muy Pª! 

ticulares. 

El proceso académico de la carrera se ha desarrollado -

bajo premisas de trabajo tales como enseñanza modular, 

organizaci6n matricial Carrera-Departamento, integraci6n 

teoría-práctica y docencia-servicio-inves~igaci6n, que 

propositivamente se plantearon como los medios para lo-

grar los objetivos institucionales de: 

Formaci6n de Cirujanos Dentistas con un perfil pr~ 

fesional acorde con las necesidades sociales de 

atenci6n bucal, y capaces de trabajar en distintos 

modelos de servicio integrando el conocimiento de 

las áreas básicas, clínicas y sociales. 

Desarrollo de recursos humanos de nivel t~cnico en 

Odontología que permitieran ampliar la cobertura 

de .los programas <21
). 

El plan de estudios constituye dentro de la instituci6n, 

una estructura que establece la relaci6n entre los cante 

(21) Tomado del Documento "Ap~ndice del Primer Taller de 
Evaluación del Plan General de Trabajo de la Carre
ra de Odontología 82-83. 
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nidos de cada ~rea <lcl eónocimicnto y las políticas ins 

titucionalcs para la carrera y que traduce en consecue~ 

cia, la conceptualizaci6n que se tiene de esta profcsi6n 

y el lugar asignado en el conjunto de fuerzas producti

vas. En la carrera de Odontología de la ENEP-Zaragoza, 

el esquema del Plan de Estudios incorpora como elemen-

tos básicos las siguientes áreas a lo largo de todos los 

semestres. 

1. . Biología Humana. 

2. Ciencias Sociales, 

3. Teoría Odontol6gica. 

4. Estudios Clínicos, Diagn6stico y Plan de Tratamien 

to. 

S. Desempeño de acciones profesionales de asistencia 
. . . ,. 

e invest1gac1on. 

Para lograr la integraci6n didáctica de las cinco áreas, 

el sistema de organizaci6n de la enseñanza que mantiene 

un equilibrio entre lo bio16gico, clínico y social, es 

el modular. Basándose el tipo de enseñanza, en la reso 

1uci6n de problemas y la capacitaci6n gradual en el de-

sempeño de funciones profesionales, demandando el Plan 

de Estudios la participaci6n activa de los alumnos para 

la obtenci6n del conocimiento, que reditúe en acciones 
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de orden pr6ctico, propiciando la integraci6n entre las 

diversas carreras del 5rea de la salud con el objeto de 

que los egresados, desarrollen la capacidad necesaria -

que se requiere para el trabajo en equipo con el que p~ 

drian resolver los problemas del individuo y de su so

ciedad. 

OBJETIVOS TERMINALES DE LA CARRERA 

Al término de sus estudios el Cirujano Dentista formado 

en la ENEP-Zaragoza, será capaz de: 

l. Realizar el análisis de las condiciones sociales y 

epidemiológicas de una población determinada. 

2º El análisis crítico de los recursos tecnológicos -

para la implementación de-un sistema de atención -

odontol6gica. 

3. El diseño y aplicación de sistemas de atención odon 

tol6gica, basados en: 

3.1. El enfoque preventivo. 

3.2. La realización de t~cnic~s rehabilitatorias 

simplificadas de alta calidad. 



so 

3.3. La práctica odonto16gica bajo formas de or

ganizaci6n grupal de alta eficiencia. 

3.4. La vinculaci6n efectiva con su espacio so-

cial para faVOTecer la con¿ientizaci6n y 

adecuada utilizaci6n de los servicios. 

3.5. 1a utilizaci6n de sistemas de financiamien-

to que fomenten las posibilidades de ciernan-

da social. 

3.6. El uso de equipo simplificado para desarro

llar métodos de atenci6n de alta eficacia. 

3.7. El manejo integral del paciente y la comuni 

dad en sus condiciones biol6gicas, psicol6-

gicas y social. 

3º8. Aplicaci6n de métodos de atenci6n con apoyo 

de personal auxiliar en sus distintas cate

gorías (22 ) º 

(22) Secretaria de Rector!a, Direcci6n General de Orien 
tación Vocacional, Organizaci6n Académica, U.N.A.M. 
ENEP-Zaragoza, 1980-1981, pp. 65-66. 
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La proyecci6n ele la formaci6n profesional en el perfil 

del egresado y su prGctica profesional no habían sido -

eV~luadas hasta junio de 1982, a trav6s del seguimiento 

de egresados <23 l, por lo que la hip6tesis curricular modu

lar, no se había validado a travGs de informaci6n obje-

tiva, ni terminal ni parcial o intermedia, ya que la 

evaluaci6n del rendimiento escolar no se había plantea-

do tampoco como un mecanismo de seguimiento interno del 

proceso de formaci6n del alumno. 

En cuanto a las premisas educativas que sustentan el c~ 

rrículum éstas se desarrollaron hasta esa fecha en far-

ma elemental y/o parcial a nivel operativo por proble--

mas conceptuales y normativo-organizativos a nivel de -

autoridades, lo que limit6 la posibilidad de utilizaci6n 

adecuada del modelo de organizaci6n propuesto y de inte 

graci6n académica a todos los niveles. Por ello y a p~ 

sar de que la enseñanza se plantea como modular en el --

discurso institucional, en la realidad ha distado mucho 

de serlo; la ·metodología utilizada en la que el alumno 

debería tener una participaci6n amplia, permanente y 

responsable se ha visto restringida por una serie de 

factores: el número excesivo de alumnos por grupo, el -

limitado conocimiento y capacitaci6n de alumnos y doce~ 

tes sobre aspectos te6rico-metodo16gicos del Sistema de 

Ens~fianza Modular, lo que ha dificultado la intcgraci6n 

(23) Rodríguez Oswaldc,TESIS, Seguimiento de Egresados como una 

estrategra para cveluar el Sistema Educativo de )a carrera de 

Odontolog!a de la E.N.E.P. Zaraaoza. u:N.a.M 1aaA 
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del conocimiento, la carencia de recursos para el apre~ 

dizaje y/o la mala organizaci6n de éstos, así como la -

carencia de adecuaci6n, organizaci6n y mantenimiento de 

áreas físicas necesarias. 

En cuanto a lá formaci6n de personal odontol6gico del -

nivel técnico, aun cuando fueron desarrollados los currí 

cula para la creaci6n de las carreras de t~cnico asis-

tente y técnico protesista dental, las políticas y con-

diciones institucionales no han hecho factible su desa

rrollo hasta la fecha, 

La investigaci6n aplicada de modelos de servicio alter

nativos a través del programa IMSO se ha visto limitada 

por dos factores primordialmente, en primera instancia 

no existe una concepci6n transformadora y comprometida 

de servicio en la mayoría de la planta docente, indis

pensable para su integraci6n curricular, su proyecci6n 

comunitaria y su desarrollo académico-administrativo a 

nivel filos6fico, .normativo y técnico. 

En segundo término, la carencia de un adecuado apoyo 

econ6mico administrativo ha determinado un deterioro 

progresivo en las instalaciones,y la falta de consolida 

ci6n juri<lico-polÍtica de los programas a· nivel de las 

comunidades en que se insertan. 

_ ..... --------
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Lo anterior, ha dado corno consecuencia que se limiten 

las posibilidades de una investigaci6n sistem~tica de -

los modelos que se pretende desarrollar y de su control 

posterior, ya que no han sido evaluados realmente como -

programas alternativos de docencia, servicio o integra-

dores de ambos, en funci6n de los objetivos institucio-

nales y su impacto social. 

La Coordinaci6n de la Carrera con la colaboraci6n del -

Departamento de Odontología Integral, promovi6 en junio 

de 1982 la realizaci6n de acciones tendientes a efectuar 

un diagn6stico académico administrativo del quehacer 

odontol6gico en la instituci6n, que fundamentara la ela 

boraci6n del Plan General de Trabajo y el manual de Or-

ganizaci6n de la Carrera, con objeto de retomar, evaluar, 

consolidar y desarrollar el proyecto inicial de trabajo 
. 

de acuerdo a las políticas de Direcci6n del Dr. Rodolfo 

Herrero Ricafio, quien en el documento al respecto emití 

do al inicio de su gesti6n, sefiala que en el desarrollo 

del plantel hasta ese momento, se pueden distinguir dos 

etapas, una en la que se gener6 la infraestructura bási 

ca del proyecto y la segunda en la que se avanz6 en la 

exposici6n, selección y ejercicio de los mecanismos de 
. ~ operac1on. 

.j 
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Se sefiala adcm~s, la carencia de una fnse intermedia en 

la que se elaboraron los elementos normativos program~

ticos, que garantizaran la orientaci6n del proceso y su 

posibilidad de evaluaci6n sistem~tica a nivel aplicati

vo, por esta situaci6n se diversificaron los criterios -

operativos determinando la p~rdida de la continuidad en 

el pr9ceso y el limitado alcance de los objetivos insti 

tucionales. 

Las actividades diagn6sticas programadas por la Coordi

naci6n de Carrera y el Departamento de Odontología Inte 

gral-, tuvieron como objetivos: 

l. Caracterizar en forma global el quehacer académico 

administrativo de la carrera. 

2. Identificar el perfil de productos de la Carrera. 

3. Identificar la problemática existente y priorizar 

la necesidad de su soluci6n. 

4. Determinar la viabilidad y factibilidad de las al

ternativas de soluci6n propuestas. 

S. Deslindar los niveles de responsabilidad involucr! 

dos en la soluci6n de la problem&ticn detectada. 



• 6. 

SS 

Integrar el Plan General de Trabajo de la Carrera 

de Odontología' 24
). 

(24) Tomado del Documento "Ap&ndice'' del Primer Taller 
de Evaluación del Plan General de Trabajo de la -
Carrera de Odontología 82-83. 
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POLITICAS GENERALES DEL PLAN DE TRABAJO DE LA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

El plan general de trabajo de la Carrera de Odontología, 

es un documento que se obtuvo como producto de la etapa 

diagn6stica ya mencionada, en el que se identificaron -

los proyectos de trabajo prioritarios, los que se orga

nizaron para. su desarrollo en cuatro líneas generales -

de actividad a sabPr: 

l. Formaci6n y desarrollo de recursos humanos. 

2. Integraci6n y desarrollo curricular. 

3. Mejoramiento de la enseñanza. 

4. Optirnizaci6n de sistemas. 

Las políticas generales para el desarrollo de dicho plan 

son: 

l. Todas las actividades académico-administrativas se 

r§n desarrolladas considerando y aplicando la base 

legal, las políticas y objetivos de la ENEP-Zarago 

za, en la Carrera de Odontología. 
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2. Los objetivos y requerimientos te6rico-pr~cticos -

de la carrera deber6n ser en todo momento el mar-
' 

co de referencia que determine la toma de decisio

nes en todas las estructuras académico-administra-

tivas que apoyan su d~sarrollo. 

3. Toda acci6n académica deberá tender a consolidarse 

y proyectar la identidad institucional, al interior 

y exterior a través de sus programas de docencia, 

. . . " . " invest1gac1on y extens1on. 

4. Todo el proceso académico deberá se concebido, rea 

lizado y conciliado, por un lado para el mejora-

miento de la enseñanza y por otro, la formaci6n y 

desarrollo de los recursos humanos (docentes y alum 

nos que son a la vez sujeto de objeto del proceso 

institucional). 

5. La planeaci6n y desarrollo de los proyectos que d~ 

riven del plan general, deberán sustentarse en una 

metodología de trabajo participativo en la que se 

incluya a todos y cada uno de los miembros de De--

partamento~ y Unidades que sustenten la Carrera, -

en proporci6n al nivel de responsabilidad determi-

nada por su adscr ipci6n .. 
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6. La evaluaci6n deber~ ser el procedimiento permane~ 

te e integral que garantice el control de la cali

dad acad6mica de la carrera, en términos de actua

lizaci6n cientÍficas-tecnol6gica,y de congruencia 

con las necesidades sociales de las cuales respon

de, proyectadas en planes y programas. 

7. Con el desarrollo in te gr al del Plan 
' 

se tenderá a 

elevar la calidad del trabajo académico y a es tan-

darizar el trabajo administrativo, subordinando 

siempre el segundo al primero. 

8. El alumno deberá ser considerado el elemento cen-

tral del proceso académico y por lo tanto su opi-

ni6n y/o participaci6n deberán ser incluidos en la 

realizaci6n de todos los proyectos. 

9. Los productos intermedios y finales de cada uno de 

los proyectos que deriven del plan, serán presenta 

dos con oportunidad al Comité de Carrera y las au

toridades correspondientes para su revisi6n y vali 

daci6n. 

10. Los productos derivados de cada proyecto deberán -

difundirse entre el personal que hizo posible su -
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obtenci6n y entre los niveles operativos y decisi-

vos que las autoridades consideren pertinentes. 

11. La informaci6n al alumno se garantiza a través de 

su participaci6n en C0rnitf de Carrera y de reunio

nes peri6dicas de representantes de grupo con la -

coordinaci6n y responsables de proyectos específi-

cos. 

12. La sistematizaci6n de la informaci6n deberá ser la 

estructura dinámica que soporte la comunicaci6n 

oportuna confiable y pertinente entre todos y cada 

uno de los elementos del proceso académico. 

13. El respeto, la crítica constructiva y la colabora-

ci6n en las relaciones humanas, entre los miembros 

de la comunidad académica, deberá ser la base del 

trabajo en equipo que se fomentará para favorecer 

la integraci6n institucional interna y externa. 

14.·· Toda modificaci6n al plan propuesto deberá ser apro 

bada por el Comité de Carrera y validada por la Se

cretaría Académica' 25 >. 

(25) Carrera de Odontología. Plan General de Trabajo, 
Ob. cit. pp. 6, 7 y 8. 
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El presente trabajo por lo tanto, se apoya en la politi 

ca No. 8 y se inserta dentro de la línea 2 de trabajo -

de la Carrera, denominado Integraci6n y Desarrollo Cu-

ricular y en el programa 4.2. del ''Sistema de Informa-

ci6n de Alumnos y Egresadas" de la Unidad de Evaluaci6n 

y Desarrollo Curricular, esperamos que la informaci6n -

que a continuaci6n se da a conocer sea de utilidad para 

el desarrollo y replanteamiento de los mecanismos de -

apreciaci6n y evaluaci6n curricular como estrategia ge

neral para fundamentar la toma de decisiones académicas 

y mejorar la formaci6n de recursos humanos profesionales 

en el área de la salud bucal. 



MATERIAL Y METODO 



61 

MATERIAL Y METODO 

La presente invcstigaci6n, se llev6 a cabo mediante la 

aplicación del cuestionar~o (Anexo 1) a 385 alumnos per 

tenccientcs a la Sa. Gcneraci6n, elaborado por la U~i-

dad de Evaluaci6n y Desarrollo Curricular, cuya finali

dad es realimentar los aspectos acad~micos y administr! 

tivos de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

Zaragoza. 

La metodología por la cual se recopilaron los datos fue 

la siguiente: 

l. Los profesores de laboratorio de fisiología, apli 

caron el cuestionario, al término del examen de

partamental correspondiente a su área en el perío 

do 83-2. 

2. Los datos obtenidos fueron vaciados a tarjetas en 

un lapso de 3 semanas. 

3. Una vez realizada dicha operación, (Anexo 2) se -

procesaron los datos en el programa universitario 

de c6mputo, utilizando el programa S.P.S.S. 
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4. Los datos obtenidos se concentraron en cuadros p~ 

ra su análisis ulterior. 

S. La investigaci6n bibliográfica se llev6 a cabo de 

la siguiente forma:. 

5.1. Se realiz6 investigaci6n bibliogr~fica y -

hemerográfica respectiva de 10 afies a la -

fecha, sobre el temaº 

5. 2.' Para la sistematizaci6n de la informaci6n 

se realizaron fichas de trabajo bibliográ

fico y hemerográficas. 

5.3. Una vez obtenidas dichas fichas, se proce

di6 al ordenamiento y articulaci6n de la 

revisi6n bibliográfica. 

6. Los resultados obtenidos del procesamiento de da

tos fueron analizados y correlacionados con la i~ 

formaci6n obtenida de la investigaci6n documental 

a fin de elaborar el r.eporte correspondienteº 



R E S U L T A D O S 

' 
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CUADRO I 
APRECIACION CURRICULAR 

CALIFICACION CORRDSPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE CIRUJANO 
DHHISTA, E.f-IHTIDA POR LOS AJ_,U~L'\OS 

SEMESTRE MODUL.O CALIFICACION OBTENIDA 

MJDULO INTRODUCrüRIO 2.38 
p 
R 

I APARATO ESTOMATOGNATICO l. 77 
M 

E 
R SALUD BUCAL l. 92 
o 

PLACA DENTOBACTERIANA l. 89 

PROMEDIO l. 99 

CRECIMIBITO Y DESARROLLO l. 77 

s 
E ESfUDIO CLINICO Y Rx l. 76 G 

u 
N OOON1DLOGIA PREVENTIVA 

1.88 D Y RESTAURAOORA 
o 

PROMEDIO 1.80 -

Fuente: Coordinaci6n de la Carrera de Cirujano Dentista. "Aprecia
ci6n Curricular". 

Número de encuestados: 385 Alumnos. 

El valor obtenido es promedio aritmético de la calificación otorgada 
por el alumno de acuerdo a las siguientes variables y códigos de res 
puestas: 

Personal docente, instalaciones y equipo: l=Muy Bueno, 2= Bueno, 
3=Regular, 4=Malo, S=Muy Malo. 

Profundidad de contenidos, relacion entre contenidos y práctica profe 
sional: 1 =Amplio, 2=Suficiente, 3=Limi tada, 4=Nula. -

Promedio Máximo = 1 Promedio ~línimo = 4. 5 
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CUADRO II 

CALIFiü-\CION CORRESPONDIENTE AL SEGUNOO AÑO DE LA CARRERA DE CIRU
JANO DENTISTA. 

SEMESI'RE MODULO CALIFICACION OBTENIDA 

T SI SI'EMA.S DE MANTENIMIENTO l. 73 

E 
R PREPARATIVOS DEL ACTO 

l. 79 e OPERATORIO 
E 

R 
TEORIA OOONfOIDGICA I 1.63 o 

CLINICA INTEGRAL I 1.63 

PROMEDIO 1.69 
I 

SISTFMAS DE REGULACION l. 74 
Y RELACION 

e 
TEORIA OIDNTOLOGICA II 1.66 u 

A 
R CLINICA INTEGRAL II 1.65 T 

o -

PROMEDIO 1.68 

Fuente: Coordinaci6n de la Carrera de Cinijano Dentista. 
Encuesta "Apreciaci6n Curricular". 

Interpretaci6n igual al cuadro.anterior. 



CUADRO l II 

CALIFICACION CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE LA CARRERA DE CIRUJANO 
DENTISTA 

SEMESI'RE MODULO CALIFICACION OBTENIDA 

AGRESION Y DEFENSA I l. 75 

Q 
.• 

u TEORIA OOON1DLOGICA III 1.85 I 
N 
T CLINICA INTEGRAL III l. 81 o 

PROMEDIO l. 80 

AGRESION Y DEFENSA II l. 75 

s 
E TEORIA ODJNTOLOGICA IV l. 82 X 

T 
o CLINICA INTEGRAL IV 1.81 

PROMEDIO l. 79 

Fuente: Coordinaci6n de la Carrera de Cirujano Dentista. 
Encuesta "Apreciaci6n Curricular". 

Interpretaci6n igual al cuadro anterior. 



CUADRO IV 

CALIFICACION CORRESPONDIENTE AL CUARTO AAO DE LA CARRERA DE CIRUJANO 
DENTISI'A. 

SEMESI'RE MODULO CALIFICACION OBTENIDA 

s SEMINARIOS DE INTEGRACION I 2.25 

E 
p TEORIA 01X)NTOLOGICA V 1.91 
T 

I 
M CLINICA INTEGRAL V 1.84 o 

PROMEDIO 2 

SEMINARIO DE INTEGRACION II 2.24 

o 
e TEORIA OOON'IDLOGICA VI 1.94 
T 
A 
V CLINICA INTEGRAL VI 1.83 
o 

PROMEDIO 2 
-

Fuente: Coordinaci6n de la Carrera de Cirujano Dentista. 
Encuesta "Apreciaci6n Curricular" 

Interpretaci6n igual al cuadro anterior. 
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CUJ\DRO V 

CALIFICACION OBTENIDA POR MJDULOS EN ORDEN DECRECIENTE EN BASE A LA OPINION 
DE LOS ALUMNOS DEL OCTAVO SEMESTRE DE LA GENERACION b0-83, DD LA CARRERA DE 
CIHUJANO DENTISTA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA, 
MEXICO 1983. 

M o D u L o CALIFICACION OBTENIDA 

TOERIA ODJNTOLOGICA I 1.63 

CLINICA INTEGRAL I 1.63 

CLINICA INfEGRAL II 1.65 

TEORIA ODJNTDLOGICA II l.6ó 

SISTEMAS DE MANTENH!IENfO l. 73 

SISTEMAS DE REGULACION Y RELACION l. 74 

AGRESION Y DEFENSA I l. 75 

AGRESION Y DEFENSA II l. 75 

ESTUDIO CLINICO Y RADIOGRAFICO l. 76 

APARATO ESTOMAIDGNATICO l. 77 

CRECI~ITENTO Y DESARROLLO l. 77 

PREPARATIVOS DEL ACTO OPERATORIO l. 79 

CLINICA INTEGRAL III 1.81 
. 
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CLINICA INTEGRAL IV l. 81 
-o ---

TEORIA ODONTOLOGICA IV 1.82 

CLINIC.~ INTEGRAL VI l. 83 

CLINICA INTEGRAL V 1.84 

TEORIA ODON1D1DGICA III 1.85 

OOONTOlDGIA PREVENTIVA Y RESTAURAOORA 1.88 

PLACA DB\fJ'OBACTERIANA 1.89 

TEORIA ODONTOLOGICA V 1.91 

SALUD BUCAL 1.92 

TEORIA ODONTOLOGICA VI 1.94 

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN II 7..24 

SEMINARIO DE INTEGRACION I 2. 25 

MJDULO INTRODUCTORIO 2.38 

Fuente: Coordinaci6n de la Carrera de Cirujano Dentista. 
Encuesta "Apreciaci6n Curricular". 

Interpretaci6n igual al cuadro anterior. 
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CLINIO\ INTEGRAL IV 1.81 

TEORIA OIDNfOLOGICJ\ IV 1.82 

CLINI CA INTEGRAL VI 1.83 

CLINICA INI'EGRAL V 1.84 

TEORIA ooo~rrOLOGICA III 1.85 

OOONTOLOGIA PREVENTIVA Y RESTAURAOORA 1.88 

PLACA DENTOBACTERIANA l. 89 

TEORIA OOONTOLOGICA V 1.91 

SALUD BUCAL 1.92 

TEDRIA OOONTOLOGICA VI 1.94 

SEMINARIO DE INTEGRACION II 2.24 

SEMINARIO DE INTEGRACION I 2.25 

~[)DULO INTRODUCTORIO 2.38 -

NUll-íERO DE ENCUESTAIDS: 385 ALUMNOS. 
. VALOR OBTENIOO Dt Pi{OMEDIO ARI'fl.!ETICO DE LA CALIFICACION OTORGADA POR EL 

ALUMNO DE ACUEROO A LAS SIGUIENTES VARIABLES Y CODIGOS DE RESPUESTAS: 
PERSONAL IXJCENfE, INSfALACIONES Y EQUIPO: l=MUY BUENO, 2=BUENO, 3=RE-
GULAR, 4=MALO 

' 
5=MUY MALO. 

PROFUNDIDAD DE CONTENIDOS, R.ELACION ENTRE CONTENIIXJS Y PRACTICA PROFESIO 
NAL: l=AtvlPLIO, 2=SUFICIENTE, 3=LIMITADA, 4=NULA. 

PROMEDIO MA,'GMJ = 1 
PROMEDIO MINHD = 4.5 
FUENTE: COORDINACION DE LA CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA. "APRECIACION 

CURRICULAR. 
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CUADRO VI 

CALIFICACION GLOBAL OBTENIDA POR VARIABLE DE ACUEROO A LA OPINION DE LOS 
ALUH\OS DE 8° SEMESTRE DE LA CAHRERA DE CIRUJANO DENTISI'A DE LA ESCUELA 
NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA, MEXICO 1983. 

CALIFICJ\CION OBTENIDA 
VARIABLE DE:::>V lAClUN PROMEDIO STANDAR 

PERSONAL OOCENTE 2.03 0.57 

INSf ALACIONES Y EQUIPO 2. 41 ·o.64 

PROFUNDIDAD DE CONTENIOOS 2.06 0.57 

RELAC ION ENTRE CONTENIDOS Y 2.04 0.61. PRACTICA PROFESIONAL 

GLOBAL 2.13 0.52 

FUENTE: COORDINACION DE LA CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA. 
ENCUESTA: "APRECIACION CURRICULAR" 

NUMERO DE ENCUESTAOOS: 385 ALUMJ\10S 

-
VOLOR OBTENIOO DE PROMEDIO ARITMITICO DE LA CALIFICACION OTORGADA POR EL 
ALUMNO DE ACUEROO A LAS SIGUIENTES VARIABLES Y CODIGO DE RESPUESTAS: 

PERSONAL OOCENTE, INSTALACIONES Y EQUIPO: l=HJY BUENO, Z=BUENO, 3=REGU 
LAR, 4=MALO, S=J\RJY MALO. 

PROFUNDIDAD DE CONTENIDOS, RELACION ENTRE CONTENIOOS Y PRACTICA PROFESIO 
NAL: l=Af.IPLIO, 2=SUFICIENTE, 3=LIMITADA, 4=NULA. -

• i 
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CUADRO VII 

APRECIACION CURRICULNl 

TABLA CRUZADA DE VARIABLES, RELACION ENTRE CONTENIDOS Y PRACTICA 
PROFESIONAL Y PERSONAL DOCENTE. 

TIPO DE RELt\CION DE CONTENIOOS-PRACTICA 
PROFESOR SUFICiffiTE LIMITADO TOTAL 

BUENOS 238 36 294 

MALOS 24 31 SS 

TOTAL 282 67 349 

= 55.33, p .005 

FUENTE: COORDINACION DE LA CARRERA DE CIRUJANO DENTISfA. 
ENCUESfA: "APRECIACION CURRICULAR" 

PUEDE OBSERVARSE EN LOS DATOS CONTENIOOS EN EL CUADRO ANTERIOR, 
QUE ENrRE MAS BUENOS, SJN CLASIFICADOS LOS PROFESORES, LA RELA
CION CONTENIOOS Y PRACTICA ES MAS SUFICIENTE Y ENTRE MAS MALOS 
ESTA RELACION ES MAS LIMITADA. 
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CUADRO VIII 

APRECIACION CUJU~ICULAR 

TABLA CRUZADA DE lAS VARIABLES PRORJNDIDAD DE CONTENIOOS Y PER 
SONAL OOCENTE. -

TIPO DE 1 
PROFUNDIDAD DE CONTENIOOS 

PROFESJR 
SUFICIENTE LIMITAOO TOTAL 1 

BUENOS 265 29 294 

MALOS 24 35 59 

TOTAL 289 64 353 

x2 = 77.68, P .oos 
FUENTE: COORDINACION DE LA CARRERA DE CIRWANO DENTISTA. 

ENCUESTA: "APRECIACION CURRICULAR" 

UEDE OBSERVARSE EN LOS DATOS OBTENIOOS EN EL CUADRO ANTERIOR, 
QUE ENfRE MAS ''BUENOS" SON CALIFICAOOS LOS PROFESORES, LA RE
LACION ENTRE ESfOS Y PROFUNDIDAD DE CONTENIDOS, ES MAS SUFI
CIENTE Y ENTRE MAS "MALOS", ESTA RELACION ES MAS LIMITADA. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Considerando que la apreciaci6n proviene de alumnos cu

ya formaci6n de pregrado se realizó en un sistema de en 

señanza tradicional y dadó que durante la aplicación de 

la encuesta no fueron señalados criterios específicos 

para precisar cada uno de los códigos de respuesta, 

los resultados obtenidos reflejan la valoración del 

alumnado con base en sus experiencias no innovadoras 

con amplias posibilidades de subjetividad y tendencias 

a los valores medios que no implican ningún compromiso 

en la opin~Ón. La aplicación del cuestionario al térmi 

no del currículum relativiza aún más los resultados ob

tenidos y plantea la necesidad de su utilización al fi

nal de cada ciclo escolar a fin de obtener información 

en el momento que el alumno puede proporcionar datos 

más objetivos y que no han sido distorcionados por el 

paso del tiempo, que implica su olvido; tales resulta-

dos podrían entonces confrontarse con opiniones termin~ 

les, precisando áreas de conflicto y ampliando la posi

bilidad de su utilización ulterior para el mejoramiento 

académico. Se evidencia que en la cotidianidad el alum

no asume un papel con tendencia a la pasividad acrítica 

pues si desde el punto de vista tradicional no tiene un 

concepto objetivo de lo que es un buen profesor, desde 
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la perspectiva modular carece aún más de indicadores al 

respecto,y su opini6n refleja más sus espectativas de -

transcurrir por el currículum sin tropiezo, que algún 

nivel de exigencia respecto a la calidad de la enseñan-

za; la carencia del perfil docente institucional propi-

cia aún más las opiniones ambiguas y generales sin nin-

gún parámetro que las fundamente. La congruencia en 

los datos respecto a la opini6n sobre el docente y la -

profundidad de contenidos,~· su relaci6n con la práctica 

profesional debe valorarse en la perspectiva de que la 

mayoría del alumnado en el momento de la aplicaci6n de 

la encuesta, no se ha enfrentado aún a la práctica pro-

fesional, ni tiene un conocimiento objetivo sobre sus -

características dominantes. 

El nivel de significancia que se observ6 en las cuadros 

demuestra que según la opini6n de los alumnos encuesta

dos la relaci6n existente, es acorde al nivel de su for 

maci6n que tiende a valores medios y la falta de pará-

metros institucionales que sirvan como referencia al 
. . . . ,, alumno para cm1t1r su op1n1on. 

En base a lo anterior, podemos observar que los m6dulos 

que tienen una relaci6n con la práctica dominante obtu

vieron una calificaci6n más favorable, en lo que pudo 

influir el hecho de que en ~stos. el alumno tiene su 
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primer contacto y responsabilidad clínica con un pac1e~ 

te, asimismo se compenetra de lleno con las t6cnicas 

odontol6gicas. 

Por lo contrario, los m6dulos que tienen una califica-

ci6n más desfavorable como el M6dulo Introductorio, Se

minario de Integraci6n I y Seninario de Integraci6n ·II, 

son los que presentan los Índices más bajos de reproba

ci6n. Planteando una contradicci6n que rebasa el solo 

inter~s por la calificaci6n, que es lo tradicional en el 

alumnoº En este caso, podemos considerar que si el ob

jetivo del M6dulo Introductorio es proporcionar al estu 

<liante un marco de referencia, donde pueda ubicar los co 

nocimientos que adquiera posteriormente, esto no se está -

logrando y dadas las características del contenido del 

m6dulo en relaci6n a aspectos socio-econ6micos, metodo-

16gicos e institucionales que pretenden ubicar la pro

puesta de_una pr,ctica profesional alternativa, tal opi 

ni6n refleja la posible hegemonia subjetiva de la pr'c~ 

tica dominante. 

En el caso de Seminario de Integraci6n, la situaci6n es 

similar, aún cuando pueden intervenir en estas opinio

nes otros factores tales como: 
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a) Que para el desarrollo de este m6dulo se requiere 

la aplicaci6n <le capacidad de integraci6n de cono-

cimientos b~sicos, clínicos y sociales al an6lisis 

de problemas de salud y al desarrollo de proyectos 

de servicio específ icós. 

b) La organizaci6n en el desarrollo de actividades de 

enseñanza-aprendizaje por su propia naturaleza, han 

requerido ajustes constantes, con el consecuente 

esfuerzo requerido, de docentes y alumnos que en mu 

chos casos se enfrentan por primera vez al desempe

ño de este tipo de metodología de enseñanza,que les 

requiere cambio de actitudes, capacidad de trabajo 

en equipo y solidez en el manejo de conocimientos, 

con las consecuentes dificultades para ellogro de 

resultados "satisfactorios que son difíciles de in

sertar en la concepci6n de la práctica dominante. 

Lo anterior, se ve reforzado en los resultados obteni--

dos del primer examen profesional objetivo, en dond~ -

los m6dulos que tienen una realci6n con la práctica tra 
. -

dicional obtuvieron una calificaci6n más alta con res--

pecto a los m6dulos que consideramos son la base de una 

,. . d 1" . 1 . ( 26 ) . . l practica o onto ogica a te~nat1va; asimismo pacemos 

deducir. ú •• 

(26) L6pez ~. Martha y otros¡ Primer Informe de resulta 
dos del Primer Examen Profesional Objetivo, Coor<lI 
naci6n de Odontología,E.N.E.P. Zaragoza, U.N.A.M. 
M~xico, Septiembre 1984. 
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1 f .,/' ,.. . 1 / . d ,, . que a ·ornwc1on prcncsJ011a tccn1co pe agog1ca actual 

del docente, no e~ suficiente cualitativamente para Pª! 

ticipar en forma 6ptima en el sistema de cnsefianza-apre~ 

dizaje que se desarrolla en la ENENP- Zaragoza, y de --

alguna manera, las resistencias al cambio por parte del 

mismo, probablemente debido a su formaci6n, han sido un 

factor limitante en el desarrollo y la aplicaci6n del 

currículum y se proyectan en el nivel acad~mico del egr~ 

sado, que tiende en promedio a valores de suficiencia me

dios coincjdentes con la opini6n emitida respecto a los 

rubros contenidos en la presente investigaci6n. 



e o N e L u s I o N E s 

S U G E R E N C 1 A S 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

l. La opini6n del alumno es importante para la evalua 

ci6n y planeaci6n curricular. 

2. Tal opini6n no debería ser recabada al finalizar 

sus estudios, sino en diferentes momentos de su 

avance por el currículum. 

3. .Nuevas investigaciones deberán plantearse para: 

a) Precisar el instrumento y obtener informaci6n 

más objetiva. 

b) Correlacionar resultados obtenidos con perfi--

les de capacitaci6n docent~, recursos disponi-

bles y metodología de enseñanza en las diferen 

tes áreas curriculares. 

4. Los resultados obtenidos aunque subjetivos, son -

elementos importantes a considerar para diseñar 

cursos de e<lucaci6n contínua,oara egresados y doce~ 

tes y de regularizaci6n para alumnos,e importantes 

para el diseño de evaluaciones diagn6sticas que 

pe~mitan ratificar alguna~ de las hip6tesis que de 
. . . 

este estudio se desprenden. 



S. Dado que la opini6nde los alumnos es importante pura 

la aplicaci6n y modificaci6n del currículum, nue

vas formas deberán buscarse para que ésta pueda 

ser permanente, oportuna y objetiva. 

6. Desarrollar actividades de comunicaci6n que favo

rezcan la vinculaci6n más estrecha y permanente -

del alumnado con la instituci6n,y promuevan el 

aprovechamiento de los espacios de participaci6n 

tales como esta encuesta y estructuras formales -

com~ Comité de Carrera, Consejo T~cnico, Consejo 

GAnAral de Representantes y Consejo Universitario, 
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(ANEXO l) APRECIACION CURRICULAR 
DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA EN CADA UNO DE LOS MODULOS, VALORELOS· DE ACUERDO A LAS 
ESCALAS INDICADAS EN LAS coqJMNAS. 

SEME} 

TRES MODULOS 

MODULO INTRODUCTORIO 
-· 

l APARATO ESTOMATOGNATICO 

SALUD BUCAL · . 

PLACA DENTO-BACTERIANA 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 1 

2 ESTUGlO CLINICO RADIOGRAFJ 
co 
OOONTOLDGIA PREV. Y RESTAIJ:lADCllA 

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO 

3 
PREPARATIVOS DEL ACTO OPER • . 
TEORIA ODONTOLOGICA 1 

CLINICA 1.NTEGRAL 1 

SISTEMAS DE REGULACION Y REL. 

4 TEORIA OOONTOLOGICA 11 

CLINICA INTEGRAL ti . 
AGRESION Y DEFENSA 1 

5 TEORIA·-ODON.TOLOGICA 111 · 

CLINICA INTtGRAL 111 

AGRESION Y DEFENSA 11 • 

6 TEORIA <X>ONTOLOGICA IV 

CLINICA INTEGRAL IV 

SEMINARIOS DE INTEGRACION 1 

7 TEORIA ODONTOLOGICA V 

CLINICA INTEGRAL V 

SEMINARIOS DE. INTEGRACION 11 

8 TEORIA OOONTOLOGI~ VI 

CUNICA INTEGRAL.:VI 

PARA ESTAS COLUMNAS: PARA ESTAS COLUMNAS~ 
li= Muy bueno 4 = Molo 1 =Amplio 3 = Llmi1odo 
2= Bueno 5::. Muy molo 2 =Suficiente 4:Nulo 
3= Regular 

A e e D 

PERSONAL INSTALACION(S P R OF UNO IDA.O REL. ENTRE CON . DE TENIDOS Y PílACT1 
DOCENTE Y EQUIPO CONTENIDOS CA FR()fESIONAL 

·~· ill L11 
. 

4 l::!J 
5 t.::J l3J lJJ e 11.J 

•.UJ w .8J 122J 
1511.J l3J L1I u1L1J . . 
11W UJ Ll.I 20L:!J . 

.21l.3:1 w ~ 24@.J 

2!1l3J , w lJ1 
: 

28li) 
.. 

2sl:ll w LI ! 2l.JJ 
s~8:1 w L1l sebJ . 

. ~7llJ 8J Lll 401.}J 

41l2J w lj 44l.1J 
.. 

4&~ lJ.1 w 4el4J . 
4~ BI w D21.J:J 

,stiJ- lJJ ·tJJ s&l}J 

5711,J . LI l.!J goQJ 

sil:3J L11 w &4bJ 

&sttl l2l w 6111.iJ. 

691.2J L1J ¡ w r2Ltl . -

d.JJ " l3l LlJ .. ei 
. ª L31.. w w •L21 . 
1DJ lJJ L;j i2W .. 
BL2J~ l.:ll l3J 18 tl.t 
11L&l UJ bJ 2ot.U 

. ~1Ul ll1 UI 24llJ. j . 
zal.:?d lJ} Lll 21BJ 

21lbl u 8J ul}J . : 

UNIDAD DE ,ORNAtlO"' Dt RECURSOS HUMANOS V E\fALUACION 
ACADEMICA, 

. 
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