
isbn: 970-32-3324-4

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación

www.iisue.unam.mx/libros

Patricia Consuelo Gutiérrez Puertos (2009)

“El aprendizaje basado en problemas (abp): una propuesta 

metodológica para el desarrollo del proceso creativo en 

grupos interdisciplinarios”

en Proyectos educativos innovadores. Construcción y debate,

Concepción Barrón Tirado (coord.),

iisue-unam, México, pp. 114-159. 

Esta obra se encuentra bajo una licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

(CC BY-NC-ND 4.0)



El aprendizaje basado en 
problemas (ABP): una 
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el desarrollo del proceso 
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interdisciplinarios 

Patricia Consuelo Gutiérrez Puertos* 

Presentación f " " ^^^^ capítulo se presentan los resultados de una 
•investigación, sustentada en un modelo constructivista 

y con base en un diseño cuasiexper imental , cuyo p ropó
sito fue proponer una metodología de enseñanza y apren
dizaje para p romover la solución creativa de problemas 
en un grupo exper imental (GE) de la generación 29 , co
rrespondiente a la pob lac ión estudianti l de nuevo ingre
so al cics-UMA, Centro dependiente del Insti tuto Pol i técni
co Nacional (>PN). Esta metodología fue apl icada en la Uni
dad Modu la r ( U M ) Nivel Celular, cor respondiente al t ron
co c o m ú n . 

Entre las pr incipales p reocupac iones de la educac ión 
super ior se encuen t ran : la prevalenc ia de mode los edu
cat ivos cen t rados en la enseñanza y la l im i tada expre
s ión creat iva y hab i l idad para resolver p rob lemas del 
es tud iante . Se t o m ó en cons ide rac ión el avance tecno
lóg ico y el m o d e l o e c o n ó m i c o v igente , q u e p lantean 
dos impor tan tes retos para las ins t i tuc iones de educa-

" Investigadora del Centro Interdlsciplínarlo d« Ciencias de la Salud, Uni
dad Milpa Alta (CIC8-UMA), instituto Politécnico Nacional (IPN). 
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c ión super ior (ÍES): la g lobal izac ión y la soc iedad del co
noc im ien to . 

C o m o los estudiantes del C I C S - U M A se están desarro
l lando en esta real idad, el lo expl ica por qué deben ser 
fo rmados académicamente por med io de una act iv idad 
docente que establezca la v incu lac ión entre los pr inci
pios teór ico-práct icos del nuevo mode lo educat ivo del 
iPN, basado en competenc ias (EBC) , y las nuevas tecno lo
gías de la in formát ica y la comun icac ión . 

Este nuevo modelo educativo se considera como una 
alternativa educativa flexible, de calidad y compet i t iv idad. 
Los ejes que orientan el modelo de EBC son las competen
cias profesionales, el aprendizaje basado en problemas ( A B P ) , 

sustento de la propuesta metodológica de esta investiga
c ión; la vinculación con el sector social y product ivo, y la 
calidad y la pertinencia. Ofrece superar los modelos cen
trados en la enseñanza, para, en cambio, promover en sus 
egresados el desarrollo de un pensamiento lógico, una re
flexión metódica y una actividad creadora. 

Problema de estudio 

En el c i c s - U M A y c o m o parte de las act iv idades del De
partamento Experimental, en el año 2002 se dec id ió con
formar una Comis ión Evaluadora con el personal docen
te de este Depar tamento , a f in de evaluar la act iv idad 
docen te y del estudiante. El análisis integral de los resul
tados l levó a conclu i r que a pesar de dedicar de dos a 
tres horas diarias para la preparac ión de la sesión de 
clases (14 a 21 horas semanales), el estudiante no estu
vo satisfecho con su desempeño académico ; no consi
deró impor tante desarrollar un proceso de invest igación 
prev io (consulta bib l iográf ica); no tuvo elevada part ic i
pac ión durante el desarrol lo de la clase y sólo 4 0 % de la 
muestra cons ideró que comprend ie ron la un idad y lo
graron sus ob je t ivos de aprendizaje. El Comi té de Eva-
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luac ión p lanteó entonces que, p robab lemente , exist ió 
una cor re lac ión entre la var iedad y cal idad de las técn i 
cas didáct icas desarrol ladas por la pob lac ión docen te y 
las expresiones de creat iv idad, valores, mo t i vac ión , ha
bi l idades y competenc ias alcanzadas por la pob lac ión 
estudiant i l encuestada. 

Si se juntan las situaciones y circunstancias antes plan
teadas, surge el siguiente cues t ionamien to : ¿de qué ma
nera inc iden las técnicas de enseñanza y aprendizaje 
uti l izadas en el CICS-UMA en el desarrol lo del proceso crea
t ivo de grupos interdiscipl inarios de nuevo ingreso (tron
co común)? 

Hipótesis 

Si el desarrol lo del proceso creat ivo t iene entre sus be
nef ic ios la e laborac ión de propuestas de so luc ión or ig i 
nales a un p rob lema p lanteado, al incorporar el ABP en 
los programas del CICS-UMA se incrementar ía el nivel de 
creat iv idad y la in tegración del conoc im ien to en las y 
los estudiantes del Cent ro . 

ASI', las variables fueron dos: a) depend ien te , que es 
el proceso creat ivo (e laboración de propuestas de solu
c ión originales) y la in tegrac ión del conoc im ien to (fun
da-mentac ión cientí f ica de las hipótesis planteadas), y 
b) independ ien te , que es el ABP (estrategia me todo lóg i 
ca que p romueva la resoluc ión creat iva de prob lemas y 
la in tegrac ión del conoc im ien to ) . 

Antecedentes 

Es conven ien te comentar algunos puntos sobre la situa
c ión que caracter iza la educac ión super ior , señalados 
por la Asoc iac ión Nacional de Univers idades e Insti tu
c iones de Educación Superior (ANUIES): 1) la prevalencia 
de mode los educat ivos centrados en la enseñanza, y 2) 
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la déb i l ar t icu lac ión entre la fo rmac ión profesional y el 
m u n d o del t rabajo. 

Los mode los educat ivos centrados en la enseñanza 
(escuela t radic ional y escuela tecnocrát ica) son tenden
cias educat ivas que están vigentes en la educac ión su
p e r i o r de l país. La s e g u n d a p r o b l e m á t i c a p e r m i t e 
establecer un v ínculo pr imord ia l con una temát ica vi
gente, la g loba l izac ión. Ferrer (1999) considera que és
tas son algunas de las acciones emprend idas dent ro del 
proceso de g loba l izac ión: 

• A l p romoverse la compet i t i v idad , los t rabajadores re
qu ieren demostrar su ef ic iencia e levando el nivel de 
sus conoc im ien tos , habi l idades y destrezas por me
d io de la capac i tac ión. 

• Las acciones y las consecuencias de la g lobal izac ión 
no se l imitan al ter reno económ ico , tamb ién impac
tan las áreas sociales, polí t ica, ideológica y cul tura l . 

A n n y Restregó (citados en Enebral, 2001) considera
ron que el concep to sociedad del conocimiento es co-
dependiente del proceso de global ización. Para entender 
su s igni f icado es necesario d i ferenciar lo de noc iones 
c o m o el de soc iedad de la in fo rmac ión . La in fo rmac ión 
no es en sí un conoc im ien to y el tener acceso a ella por 
med io de la tecnología de la comun icac ión no garantiza 
mayor conoc im ien to o educac ión . El proceso de cono
cer y pensar es d i rec tamente depend ien te de procesos 
cerebrales super iores (evaluación y p laneación) . Esto 
conduce al desarrol lo de procesos de pensamiento al
ternat ivos y creat ivos que permi tan a la persona tomar 
decis iones y actuar en un de te rminado con tex to y cir
cunstancia. 

An te esta panorámica, el IPN presentó un nuevo mo
de lo educat ivo con la f inal idad de que su proceso de 
enseñanza y aprendizaje esté centrado en el conoc imien-
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to y sustentado en el aprendiza je permanente , así c o m o 
en los valores adqui r idos en su quehacer h is tór ico, con 
jun tamente con una mayor cal idad y per t inenc ia social. 

Si ei m o d e l o educat ivo del IPN sustentado en la EBC 
o f rece superar los mode los t radic ionales de enseñanza 
y aprendizaje para desarrollar una fo rmac ión integral sus
tentada en el pensamiento lóg ico , la re f lex ión me tód i ca 
y la act iv idad creadora, el aprendiza je basado en pro
blemas (ABP), e je me todo lóg i co de l m o d e l o , c o m o ya se 
m e n c i o n ó , es un en foque d idác t i co pedagóg ico que 
or ienta el proceso educat ivo para el logro de dichos pro
pósitos. 

La formación integral del estudiante 

Una educac ión centrada en valores posee un carácter 
eminen temen te fo rmat i ve ; este p roceso requiere el de
sarrol lo intelectual y mora l del educando para actuar en 
la cons t rucc ión o recons t rucc ión de la cul tura. Or t i z (en 
Cadena, 2002) señaló que este f in ú l t imo de la educa
c ión super ior demanda del docen te un t rabajo planea
do , o rgan izado, ref lexivo, cr í t ico y sustentado en valo
res, para p romover en su educando las act i tudes y las 
conductas propias de un pensador y actor cr í t ico: re
flexionar por m e d i o de l análisis de las s i tuaciones; eva
luar los argumentos que fundamentan la in formación que 
rec ibe; integrar un cr i ter io p rop io a part i r de l análisis 
ob je t i vo de los hechos; plantear opc iones a los prob le
mas que se le presentan y tomar decis iones razonadas; 
ser hones to y responsab le de sus ac tos , ser c r í t i co 
propos i t ivamente. 

Respecto a la creat iv idad, los pr incipales anteceden
tes se ub ican en un g rupo de invest igadores cogni t ivos 
(Feldman y Go ldsmi th , 1986, c i tado en S imon, 1985) , 
quienes presentaron resultados acerca de l procesamien
to de in fo rmac ión para la de l ineac ión y la so luc ión de 
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prob lemas; ident i f icaron tamb ién relaciones paralelas 
entre la creat iv idad " c o m ú n " y la creat ividad "excepcio
nal" , así c o m o entre la solución de problemas desarrolla
da por los seres humanos y los sistemas computacionales 
artificiales. 

S temberg y Lubart (1997) , al refer irse al p r o d u c t o 
c reat ivo , señalan que éste debe tener dos t ipos de pro
p iedades: que sea novedoso y ap rop iado y que sea de 
alta ca l idad e impor tanc ia . El t é rm ino novedoso se re
f iere a in f recuente o inusual ; ap rop iado p o r q u e va a 
resolver el p r o b l e m a adecuadamen te ; la e levada cal i 
dad es va lorada por los exper tos cor respond ien tes , así 
c o m o la impor tanc ia o t rascendenc ia del p r o d u c t o , es
tab lec ida po r el serv ic io cu l tura l , c ient í f i co o técn ico 
que p r o p o r c i o n a . 

Tor rance plantea que " la creat iv idad es un proceso 
que vuelve a alguien sensible a los prob lemas, def ic ien
cias, grietas o lagunas en los conoc im ien tos y lo l leva a 
ident i f icar di f icul tades, buscar soluciones, hacer especu
laciones o formular hipótesis, aprobar y comproba r esas 
hipótesis, o modi f icar las si es necesario y a comun icar 
los resul tados" (c i tado en Chivas, 1992, pp . 183-184). 

Porti l la (2000) destacó que los estudiantes que están 
ingresando y egresando de las ÍES carecen de tres cosas 
fundamenta les para el éxi to escolar y profes ional : 

• La capac idad de autoaprend iza je que requiere el en
tend im ien to de conceptos re lacionados con el asun
to o p rob lema de estudio, y de la capac idad para 
comprende r con la f inal idad de emit i r ju ic ios de ver
dad . 

• La capac idad para aplicar el conoc im ien to en situa
c iones diversas, que se relaciona d i rec tamente c o n el 
pensamiento crí t ico-creat ivo. 

• Las act i tudes ópt imas para la in teracc ión soc ioprofe-
sional, cuya carencia cor responde a la deb i l idad de 
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act i tudes pert inentes para la in teracc ión socio-profe
sional construct iva. 

Para que las ÍES logren el p ropós i to de desarrol lar ha
bi l idades y competenc ias en los estudiantes se necesi
tan varias etapas. 

Ronce (c i tado en A lb ino y López, 2001) r ecomendó 
escuchar las op in iones de los egresados ubicados en el 
mercado laboral , acerca de las act iv idades de las IES: 

• El mode lo educat ivo cent rado en la enseñanza de la 
teoría y de los concep tos l imi ta la par t ic ipac ión del 
estudiante. 

• Se le da poca impor tanc ia al desarrol lo de las compe
tencias metodo lóg icas (pensamiento cr í t ico, adminis
tración del t iempo, creat iv idad, habi l idad para resolver 
problemas) y especial izadas (habi l idad para la comu
nicac ión oral y escrita, conoc im ien tos en id iomas e 
informát ica). 

Andrade y Parra (1998) op ina ron que un m o d e l o de 
enseñanza basado en procesos con temp la dos niveles 
de desarrol lo intelectual de las personas que determi 
nan di ferencias en la moda l idad de enseñanza: 

• El aprendiza je de los procesos de pensamiento c o m o 
una mater ia del cur r icu lo , con el p ropós i to de gene
rar en los estudiantes el desarrol lo de las habi l idades 
de pensamiento requeridas para interactuar con el co
noc im ien to o con el med io que los rodea. 

• La transferencia de los procesos de pensamiento al 
estudio de las discipl inas o áreas curr iculares c o m o 
resultado de aplicar los procesos de pensamiento para 
resolver prob lemas e interactuar sat isfactor iamente 
con el med io ambien te , entre otras apl icaciones. 
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De lo anter ior se conc luye que el papel del docente 
es fundamenta l , ya que debe renovar sus p lanteamien
tos, tanto en sus objet ivos format ivos c o m o en la meto
dología que emplea en sus clases (Vedoya y Prat, 2001) . 

Dir igir seres humanos es siempre una tarea comple ja , 
pero lo es m u c h o más cuando estos son cientí f icos que 
per tenecen a ramas di ferentes de la c iencia y t ienen 
necesidad de trabajar en equ ipo . Éstos son algunos pun
tos relevantes de lo que supone el t rabajo interdiscipl i 
nar io: 

• Integrarse para trabajar o reunir las in tervenciones de 
los dist intos profesionales o campos del saber sobre 
un caso o s i tuación concreta y sobre la real idad que 
lo precise, sea ésta indiv idual , social o inst i tucional . 

• La evaluación interdiscipl inar ia t iene su mejor aplica
c ión por med io de la resolución de problemas y debe 
convert i rse en un espacio de aprendiza je que apor te 
al estudiante e lementos para comprender la comp le 
ja naturaleza de una si tuación prob lemát ica (or igen, 
factores determinantes o inf luyentes, alternativas de 
soluc ión) , así c o m o para enr iquecer su p rop io proce
so de aprendizaje ( O I T , 1997) . 

Dueñas (2001) cons ideró que el A B P es uno de los mé
todos de enseñanza-aprendizaje que ha t o m a d o más 
arraigo en las IES en los úl t imos años. Sus pr imeras apli
caciones se ub icaron en la década de los sesenta en la 
Escuela de Med ic ina de la Univers idad de Case Wes
tern Reserve, en Estados Unidos, y en la Univers idad de 
McMas te r , en Canadá. 

Alvarez y co laboradores (2001) op inaron que las es
trategias de fo rmac ión cont inuada más eficaces son las 
que se v inculan con la práct ica diaria. Por e jemplo , esta
b lecen que los modelos para realizar sesiones de casos 
clínicos en el área de la salud, con una metodo log ía sus-
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tentada en ABP, con l levan, entre ot ros, los siguientes be
nef icios. 

• El par t ic ipante dec ide qué necesita saber y encuent ra 
su apl icac ión práct ica. 

• Se adquiere capac idad para aprender a lo largo de 
toda la v ida (aprender a aprender) . 

• Se puede realizar el aprendiza je en fo rma indiv idual y 
grupal ( ident i f icando dudas; buscando respuestas; re
f lex ionando sobre su repercus ión en la práct ica dia
ria). 

Kal ibaeva y co laboradores (2001) p lantearon que en
tre las ventajas del ABP se encuent ran las siguientes: mo
t ivac ión y so luc ión de prob lemas práct icos; i nc remento 
de la invest igación y el t rabajo a u t ó n o m o del estudian
te ; aumen to del t rabajo en equ ipo ; el estudiante dir ige 
su p rop io aprendiza je ; se p romueve la t ransferencia de 
concep tos y habi l idades a nuevas si tuaciones. Respecto 
a las desventajas, señalan: la opos ic ión al camb io ; el cui
dado del t i empo ; la incapacidad de algunos estudiantes 
para resolver prob lemas; el ABP no mejora de fo rma sig
ni f icat iva la capac idad para resolver exámenes estanda
r izados. 

Materiai V F' P^f'^digma de invest igación ut i l izado tuvo un enfo-
métodos '^'^^ p re ferentemente cual i ta t ivo, con la f inal idad de 

demostrar que el ABP es una metodo log ía de enseñanza 
y aprendizaje que coadyuva a la fo rmac ión integral de 
los educandos de nuevo ingreso, ya que hace posible 
con juntar el desarrol lo de la creat iv idad c o n la integra
c ión de valores, conoc imientos, interdiscipl inar iedad, ha
bi l idades y destrezas para ofrecer probabi l idades de so
luc ión a la p rob lemát ica de su c a m p o de estudio, pro
m o v i e n d o tamb ién el benef ic io personal y co lec t ivo . 
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El GE y el g rupo con t ro l (ce) estuvieron const i tu idos 
por una muestra de 38 y 37 estudiantes respect ivamen
te, integrantes de la generac ión 29 Respecto a los cri te
r i os de s e l e c c i ó n , es tos a l u m n o s y los d o c e n t e s 
responsables de los grupos fueron asignados al azar por 
med io del Depar tamento de Cont ro l Escolar del Cent ro . 
La invest igación se desarrol ló en el pe r iodo cor respon
diente a la UM Nive l Celular (20 días hábiles), con una 
to ta l idad de 120 horas. 

Diseño del cuasiexperimento 

La UM Nivel Celular ( M ó d u l o de H o m b r e y Homeostasis) 
se imparte en el t ronco c o m ú n , en donde el conoc im ien
to se va in tegrando a lo largo del pr imer semestre con
fo rme a los niveles de organizac ión del cuerpo humano, 
desde el básico (molecular) hasta el más comp le jo (or
gánico y sistémico). En Nivel Celular se estudia la es
t ructura de la célula (organelos), sus func iones más im
portantes, así c o m o las pr incipales vías metaból icas de 
las b iomolécu las (proteínas, carbohidratos y grasas). La 
UM que la antecede es el Nivel Molecu lar , d o n d e se en
señan los concep tos básicos de b ioquímica , apl icados 
especí f icamente a las b iomolécu las mencionadas. 

En el GE se con fo rmaron equipos de t rabajo con c inco 
a seis personas y los integrantes el ig ieron a un coord ina
dor para que sirviera de comun icador y de enlace entre 
el grupo y la faci l i tadora. Sus actividades iniciaron con el 
p lanteamiento de un p rob lema específ ico, de acuerdo 
con el subtema que correspondía estudiar, para poste
r io rmen te l levar a cabo la invest igación b ib l iográf ica 
per t inente ; la generac ión de hipótesis o alternativas de 
so luc ión ; su ver i f icac ión y fundamen tac ión ; la presenta
c ión al g rupo de estas act iv idades y la d iscusión sobre 
las hipótesis presentadas. 
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El p rograma de la U M Nive l Celular está est ructurado 
con 12 temas, d iv id idos en pequeños subtemas. Se plan
teó la e laborac ión de 31 prob lemas subtemát icos y d iez 
prob lemas generales, estos ú l t imos con un p ropós i to 
in tegrador y con varios núcleos prob lemát icos , para ser 
resueltos en la sesión de conc lus ión temát ica con el gru
po, y una vez que se hubo dado so luc ión a los proble
mas subtemát icos o part iculares p lanteados para cada 
inciso del tema. Éstos problemas fueron resueltos por el 
equ ipo de t rabajo durante la sesión de desarrol lo subte-
mát ico , mientras que los prob lemas generales fue ron 
so luc ionados por equ ipos de representantes integrados 
por un representante de cada uno de los grupos respon
sables de la so luc ión y la presentac ión de los prob lemas 
subtemát icos con jun tados en el p rob lema general . 

A con t inuac ión se descr ibe la metodo log ía de t rabajo 
desarrol lada para el d iseño de los prob lemas generales 
y subtemáticos, la cual requir ió aprox imadamente un lap
so de dos meses de t rabajo con t i nuo . La descr ipc ión y 
los comentar ios sobre esta metodo log ía se harán con 
base en el d iseño del pr imer p rob lema, t i tu lado "El b ino
m io célula-ser humano" , que a con t inuac ión se descri
be, ut i l izado por la faci l i tadora del GE para iniciar la U M 
Nivel Celular (Sesión In t roductor ia) ap l icando la meto
dología ABP. 

Problema uno: el binomio célula-ser humano 

Propósito: Por medio de una situación de la vida real, el estu
diante comparará el riesgo de muerte y sus consecuencias 
para la célula y el ser humano. 

Esta es la síntesis de una noticia que apareció en el perió
dico El Informante el día 21 de octubre de 2002: "A conse
cuencia de un accidente automovilístico entre un autobús de 
pasajeros y un auto particular, el conductor de este último y 
por la gravedad de sus lesiones, fia sido declarado por los 
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médicos que lo atendieron en el lugar de los hechos, en peli
gro de muerte". 

I. Como profesionista de la salud que eres, si tú fueras el 
responsable de explicarle a sus familiares en qué consiste 
el concepto peligro de muerte, posiblemente investigarías lo 
siguiente: 

a) ¿Cuál/es es/ son la/s diferencia/s entre la vida y la muer
te de un ser humano? 

b) ¿Cuáles son los niveles de organización que integran la 
estructura y determinan la función del cuerpo humano? 

c) ¿Cuáles son las razones por las que los médicos opi
nan que existe el riesgo de morir? 

d) ¿Qué órganos, así como sus respectivas funciones, pue
den estar dañados por el accidente? 

II. Afortunadamente, ya tienes las respuestas y te diriges a 
informar a los familiares, pero en el trayecto te detiene el 
grupo de médicos que está tratando al paciente. Te comen
tan que tienen las siguientes dudas y que les gustaría que les 
ayudaras a resolverlas. 

• ¿Cuáles son las funciones que están manteniendo viva a 
esta persona? 

• Si una de ellas dejara de realizarse, ¿qué sucedería con 
las restantes funciones vitales? 

• ¿Cuáles son las consecuencias, para la vida y salud del 
paciente, de que sus neuronas hayan dejado de recibir oxíge
no por más de cinco minutos? 

III. Una vez concluida esta aclaración de dudas, encuen
tras a los familiares y les explicas el estado del paciente. Su 
esposa te escucha hablar acerca de los términos vida y cali
dad de vida, pero te dice que no los comprende: 

• ¿Le responderías que significan lo mismo? 
• Si ella te pidiera un ejemplo para entenderlo mejor, ¿cuál 

le presentarías? 
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IV. En este momento tu maestra te puede invitar a que 
participes en una actividad sorpresa. Recuerda también 
que puedes preguntar y profundizar sobre las interrogantes o 
problemas antes planteados, por lo que te invitamos a inves
tigar con amplitud al respecto. 

V. Finalmente y en forma oral expresa ante el grupo tu 
opinión sobre las ventajas y /o desventajas de aprender con 
base en esta actividad. Esto nos permitirá a las y los docentes 
mejorar tu proceso de aprendizaje. 

Gracias por tu entusiasta participación. 

La estructura de los prob lemas se in tegró c o n los si
guientes e lementos y act iv idades: 

Propósito. Se ub i có al estudiante en un con tex to 
real y co t id iano (ocasionalmente imaginar io) , que le im
pl icara realizar una invest igación previa sobre los conte
nidos programát icos integrados para ofrecer alternativas 
de solución al p rob lema y alcanzar el propós i to de apren
dizaje p lanteado. 

b) Contenidos programáticos. C o n este p rob lema se 
abarcó el N ive l Celular ( concep to , p rop iedades emer
gentes y características de la mater ia v iva). 

c) Situación d e la vida real o cotidiana (un accidente 
automovilístico entre un autobús de pasajeros y un auto 
particular). El hecho de situar al estudiante en este con
texto p romueve el aprendiza je s igni f icat ivo y val ida la 
ap l icac ión de un conoc im ien to que in íc ia lmente pueda 
parecede desvinculado: el daño celular y sus consecuen
cias para la v ida de una persona. 

Actividades específicas del área de ¡a salud. Algunas 
de las planteadas fueron: la real ización de un diagnóst ico 
(peligro de muerte) en el lugar de los hechos; la comun i 
cación entre el personal de salud y áreas afines para el 
t ratamiento integral del paciente, así c o m o con los fami
liares para explicarles el t ipo de trastorno ocur r ido . 
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e) Personas reales o imaginarias / experiencias previas. 
el estudiante seguramente habrá leído, observado o in
cluso v iv ido algún t ipo de accidente similar; ha ten ido 
con tac to con el personal de salud y pos ib lemente de
tec tado di ferencias en la cal idad de la a tenc ión hacia su 
persona o famil iares. 

f) Aplicación de los contenidos temáticos y analogías. 
Así c o m o la célula t iene sus características, func iones 
específ icas y sus const i tuyentes, es análoga al cuerpo 
humano ( formado por mil lones de células), por tener una 
estructura (en la célula l lamada núc leo y en el hombre 
l lamado cerebro) que si se daña, también se alteran las 
func iones y los procesos de otras partes. En el problema 
se plantea la siguiente situación: un tipo celular (la neu
rona) del paciente se ha visto privado de oxigeno por 
más de cinco minutos, ¿Cuáles son las consecuencias para 
la vida y salud del paciente? 

g) Innovaciones científicas. El conoc imien to de la célu
la debe ser integral y básico para la comprens ión de nive
les de organización superiores del cuerpo humano, que 
actualmente están siendo ob je to de estudio de la medici
na, la ingeniería genética, la biología molecular y la inmu
nología, entre otras. Los procesos de reparación celular 
ante un daño o alteración celular están siendo investiga
dos con mayor profundidad, ya que desde los postulados 
de la Teoría Celular (1838-1839), Rudolph V i rchouw pre
cisó que la célula era el or igen de las enfermedades y 
para tratarlas se necesitaba identif icar el trastorno celular 
causal. Asimismo, en el p rob lema se precisan las di feren
cias entre los conceptos de vida, cal idad de vida y de 
muerte, hoy muy discutidos por la medicina, la tanatolo-
gía, la bioét ica y otras ciencias sociales. 

h) Toma de decisiones sustentada en principios éticos 
y científicos. Se hace hincapié en la impor tanc ia del tra
bajo en equ ipo y de act i tudes y valores c o m o la co labo
rac ión, el respeto y humanismo; los conceptos de vida y 
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cal idad de v ida que el personal de salud debe tener cla
ri f icados, ev i tando dir igir de manera tendenciosa la t oma 
de decis iones que f recuentemente deben realizar los 
famil iares acerca de la cal idad de vida de l pac iente, en 
especial cuando ésta es dañada en fo rma irreversible. 

Conscientes de una prob lemát ica especia lmente co
m ú n en la pob lac ión estudiant i l de nuevo ingreso c o m o 
es la falta de lectura previa a la sesión de clase y cuya 
consecuenc ia es que la metodo log ía ABP sólo se desa
rrol le durante la par t ic ipac ión de cada e q u i p o c o n su 
respect ivo p rob lema subtemát ico y n o por la to ta l idad 
del g rupo, se dec id ió entregar al CE, para su fo tocop ia-
do , dos paquetes de documen tos integrados por artícu
los cientí f icos, monografías y capítulos de textos (37 en 
total) que abarcaron 8 0 % de los con ten idos programát i 
cos. Estos materiales se ut i l izaron para que el g rupo rea
l izara su lec tura prev ia y pos te r io r d iscus ión c o n la 
faci l i tadora, independ iente y prev iamente a la presenta
c ión del equ ipo con el p rob lema subtemát ico correspon
diente. 

Respecto a la metodo log ía diseñada para la resolu
c ión de prob lemas y c o m o parte de la sesión in t roduc
tor ia, la faci l i tadora presentó al GE el p rob lema uno , "El 
b i nom io célula-ser humano" , y desarrol ló la siguiente 
metodo log ía : 

1) Se inv i tó a c inco estudiantes a leer en voz alta los 
c inco apartados cor respondientes al con ten ido del 
p rob lema. 

2) Se preguntó al g rupo si se comprend ían términos 
c o m o peligro de muerte, niVe/es de organización, 
funciones vitales, neuronas y calidad de vida. 

3) Se les invi tó a que expresaran sus dudas sobre cual
quiera de los té rminos presentes en el p rob lema o 
sobre el con ten ido de l m ismo. 

4) Se les p lanteó el siguiente cues t ionamien to : ¿cuá-
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les son los conceptos que están implíc i tos en la es
t ructura del problema?, por e jemp lo : v ida, cal idad 
de v ida, pel igro de muer te y muer te de un ser hu
mano. 

5) Por med io de una lluvia de ideas y poster iormente 
por un interrogator io abier to se clari f icaron los con
ceptos anter iores. 

6) A con t inuac ión se d i r ig ió al grupo esta pregunta: 
¿cuáles son los núcleos que están planteados en el 
problema? 

7) La faci l i tadora invi tó al grupo a p roponer posibles 
respuestas o hipótesis para los c inco núcleos pro
b lemát icos: a) el t ipo de accidente y sus posibles 
consecuencias: lesiones en médula espinal (acele
ración-desaceleración del cuerpo ante el impacto) ; 
t raumat ismos craneoencefál icos (con el vo lante, al 
salir del vehículo) ; lesiones en órganos toráxicos o 
abdominales (estal lamiento de visceras, fractura de 
costil las con o sin per forac ión de visceras); b) las 
func iones vitales alteradas: pueden ser la respira
c ión , la f recuencia cardíaca (latidos por m inu to ) ; la 
temperatura y la presión arterial ( fuerza con la que 
el co razón impulsa la sangre a todo el cue rpo ) ; c) 
los órganos vitales afectados: el cerebro , el cora
zón y los r iñones son órganos que requieren una 
abundante i r r igación sanguínea deb ido a que el 
oxígeno y otras sustancias necesarias (glucosa, elec
trol i tos, minerales) están presentes en este l íquido 
vital y son fundamentales para su integr idad estruc
tural y func iona l ; d) las analogías planteadas: aná
logo al núc leo de la célula, el cerebro además de 
sus centros específ icos para la intel igencia, la mo-
t r ic idad, el sent imiento, etcétera, regula o dir ige el 
func ionamiento de los restantes aparatos y sistemas 
del cuerpo humano, gracias a cuerpos neuronales 
in te rcomun icados con estas estructuras por meca-
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nismos de re t roa l imentac ión negat iva o posi t iva; e) 
los avances méd icos : la med ic ina d ispone de tec
nología que le permi te registrar la presencia o la 
ausencia de act iv idad cerebra l o el secc ionado de 
la médu la espinal , que pueden afectar de manera 
irreversible el proceso respirator io de l paciente. Sin 
embargo , tamb ién d ispone de recursos tecno lóg i 
cos (vent i ladores) para mantener respi rando auto
mát icamente al en fe rmo, pero la cal idad de v ida 
l leva impl íc i to el c o n c e p t o de salud y bienestar que 
permi te al ser humano valorarse y estimarse a sí 
m ismo c o m o un ser par t ic ipat ivo e impor tan te para 
su soc iedad, y capaz de relacionarse en fo rma sa
t isfactor ia c o n su en to rno . 

8) Para resolver los c inco núc leos prev iamente seña
lados, se integraron seis equ ipos de t rabajo. Cada 
uno de los pr imeros c inco equ ipos respondía a uno 
de los c inco cuest ionamlentos: a) ¿cuáles fueron 
los cr i ter ios ( t ipo de acc idente, estado actual del 
pac iente, órganos afectados, consecuencias sisté-
micas) ut i l izados por los méd icos para diagnost icar 
el pel igro de muer te en este paciente?; b) c o n base 
en el t i po de acc idente sufr ido, ¿cuáles son las fun
c iones vitales y no vitales que están alteradas en el 
paciente?; c) el apor te de ox ígeno al ce rebro (la 
neurona es su un idad celular) de l en fe rmo , ¿es vital 
para la in tegr idad estructural y func iona l de l órga< 
no?; d) ¿qué re lación t iene el ce rebro con las fun
c iones vitales y no vitales que se han a l terado en el 
paciente?; e) ¿cómo ejempl i f icar ían a la esposa del 
pac iente la d i ferencia entre lo que es vivir y cal idad 
de vida? 

9) Al equ ipo seis se le asignó la act iv idad sorpresa 
p lanteada en el pun to iv del p rob lema. Ésta consis
t ió e n que real izaran una representac ión c o n una 
pareja de estudiantes (la esposa del paciente y el 



El aprendizaje basado en problemas i 131 

profesional de la salud) para ejempl i f icar la d i feren
cia entre v ida y cal idad de v ida. As imismo, el equi 
p o r e s p o n s a b l e d e b í a f u n d a m e n t a r , é t i c a y 
cientí f icamente, su e jempl i f icación, invi tando al gru
po a part ic ipar por med io de preguntas dir igidas o 
respond iendo a las dudas u op in iones expresadas. 

10) La neurona, c o m o un t ipo celular especia l izado, 
¿está en riesgo de mor i r cuando la persona deja de 
respirar a consecuencia de algún t raumat ismo o en
fermedad? Esta pregunta se p lanteó al g rupo con la 
f inal idad de valorar si se a lcanzó el p ropós i to des
cr i to en la estructura del p rob lema. 

11) Para conc lu i r se sol ic i tó al g rupo que, de manera 
voluntar ia, expresara qué sabía prev iamente sobre 
el con ten ido del p rob lema; qué fue lo que apren
d ió a partir de la apl icac ión de esta metodo log ía y 
sobre qué conten idos le gustaría profundizar . 

12) Se exp l icó al g rupo en qué consiste la me todo lo 
gía ABP, con base en la organizac ión y desarrol lo en 
aula del p rob lema que resolv ieron. Se hizo hinca
pié en la impor tanc ia del t rabajo en equ ipo ; la in
vest igación previa sobre los conten idos temát icos 
impl íc i tos; la l ibertad para solicitar la asesoría de la 
faci l i tadota y otras personas; la expresión de su crea
t i v idad c o n fundamen tac ión ét ica y c ient í f ica al 
generar sus hipótesis o alternativas de so luc ión, así 
c o m o para diseñar su estrategia d idáct ica or ienta
da a desarrol lar el p rob lema con sus compañeros 
de g rupo ; la apor tac ión al g rupo de concep tos no
vedosos o recientes, c o m o resultado de la investi
gación real izada, entre otros aspectos. 

13) Finalmente, se ent regó a cada estudiante el pro
b lema Ib i s , "Los invest igadores ¿plagiados?" para 
desarrol lar en casa las pr imeras act iv idades, y así 
en la siguiente sesión conc lu i r este segundo pro
b lema de fo rma más ágil y part ic ipat iva. 
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Para la p laneación d idáct ico-pedagógica de la U M Ni
vel Celular, con base en la metodo log ía ABP, se conside
ró necesario establecer di ferentes momen tos o sesiones 
para el desarrol lo de la misma que se anotan a cont inua
c ión 

La sesión introductoria, en la cual se propusieron c o m o 
act iv idades pr incipales: 

• El encuadre y la descr ipc ión de la U M ; inv i tac ión a 
part ic ipar en la invest igación y ap l icac ión de instru
mentos (etapa de preprueba) . 

• El desarrol lo de la sesión interdiscipl inar ia de exper
tos docentes y apl icación de los inst rumentos corres
pondientes ( inic io de la etapa de prueba) . 

• El desarrol lo con jun to ( faci l i tadora y CE) y so luc ión al 
p rob lema uno, "El b i nom io célula-ser h u m a n o " . 

• La exp l icac ión de la metodo log ía ABP y el t rabajo en 
equ ipo. 

La sesión de desarrollo subtemático, d i r ig ida por el 
equ ipo responsable de resolver el p rob lema subtemát i 
co asignado para poster iormente presentado ante el gru
po, con base en tres momen tos : 

Espacio de apertura. El equ ipo or ien tó su t rabajo con 
base en los siguientes cuest ionamientos: ¿cuáles son los 
núcleos prob lemát icos impl íc i tos en la s i tuación prob lé-
mica? ¿Cuál es la metodo log ía que debemos desarrol lar 
para su solución? ¿Qué t ipo de in fo rmac ión requer imos 
consultar? ¿Qué t ipo de dudas surgieron durante este 
proceso? 

Puesta en c o m ú n . Al realizar la presentac ión grupal 
de su p rob lema, se le sugir ió al equ ipo or ientarse con 
base en los siguientes p lanteamientos: ¿Cuáles son los 
conceptos que se requiere plantear al grupo para solucio
nar el problema? ¿Cuáles son las alternativas de solu
c ión/h ipótes is que c o m o equ ipo p lantearemos al grupo 
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para su discusión? ¿Cuál es la fundamentac ión ét ica y / o 
científica de las propuestas de solución planteadas? ¿Cuál 
es la estrategia d idáct ica (técnicas y materiales) diseña
da para la presentac ión grupal del problema? 

Espacio de in tegrac ión. Su propós i to fue desarrol lar 
una act iv idad de síntesis y presentación de conclus io
nes, apoyada por la faci l i tadora y de manera con jun ta 
con el equ ipo responsable y la par t ic ipación del g rupo. 

La sesión de evaluación, cuyo propósi to fue integrar los 
contenidos implícitos en los problemas subtemáticos para 
aplicar el aprendizaje desarrollado a la solución de un pro
blema general asignado a un equipo de representantes. 

La sesión de conclusión temáí/ca, la cual se desarrol ló 
con el grupo y su f inal idad fue la de retroalímentar en 
forma lúdica la temática implícita en el prob lema general. 

En el apénd ice 1 se ubica la total idad de las activida
des correspondientes a la sesión int roductor ia; sesiones 
de desarrol lo temát ico; sesión de evaluación, y sesión de 
conclusión temática, que permi t ieron desarrollar, duran
te los tres pr imeros días del curso, los temas 2.1 a 2.5 
(Nivel Celular, teoría celular, métodos de estudio de la 
célula; características diferenciales entre células procarion-
tes y eucariontes; formas y dimensiones celulares). 

Procedimiento e instrumentos 

El ob je to de estudio de la invest igación se ub icó en el 
compor tam ien to del CE respecto al proceso creat ivo y 
con base en la ap l icac ión de la metodo log ía ABP, expre
sado en la fo rma de presentac ión de conclus iones por 
med io de la invest igación b ib l iográf ica; generac ión de 
diversas alternativas de so luc ión a los prob lemas plan
teados; su in tegración para el t rabajo en equ ipo y com
part ir sus ideas personales, incluso en el nivel grupal ; 
de tecc ión e invest igación de nuevos prob lemas; aplica
c ión e interre lación de sus conoc im ien tos para la solu-
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c ión de casos clínicos (estructura de varios prob lemas 
en la segunda parte del curso) ; el d iseño de su material 
d idáct ico , así c o m o el desarrol lo de habi l idades para la 
invest igación, lectura, expres ión oral y escrita. Estos cri
terios permi t ieron valorar el compor tamien to y el t rabajo 
en equ ipo desarrol lado por el CE ante la implementac ión 
de la metodo logía de ABP, contrastándolo con el ce. 

Esta invest igación de t ipo cuasiexperimental se div i 
d ió en tres etapas de evaluación cuant i tat iva y cual i tat i 
va: de preprueba, prueba y posprueba, para lo cual se 
ut i l izaron los instrumentos que b revemente se descri
ben a con t inuac ión . 

Etapa de preprueba con fines diagnósticos 

Cuestionario cerrado (evaluación cuantitativa de conoci
mientos). C o m o parte de la evaluac ión cuant i tat iva se 
ut i l izó un cuest ionar io cerrado (27 react ivos), cuya ima
gen sugería una "célu la muscular" (cuadrada con bor
des redondeados) , exper imentando la apoptosis (muer
te celular programada) en uno de sus ángulos. Se dise
ñaron los react ivos que cuant i f icaban el conoc im ien to 
del Nivel Molecu lar , para pos ter io rmente establecer la 
in tegración de este conoc im ien to con la capac idad de 
la p o b l a c i ó n pa ra u b i c a r la p a r t i c i p a c i ó n d e las 
b iomolécu las en la regulac ión del med io in terno del or
ganismo, así c o m o en la estructura y func ionamien to de 
la célula. 

Maradei y colaboradores (1999) demostraron en su in
vestigación "Correlación entre el conoc imien to previo en 
b ioquímica y el rend imiento académico en farmacología 
en estudiantes de ciencias de la salud", la signif icatividad 
de la corre lac ión, que es d i rectamente proporc iona l a los 
conoc imientos previos de b ioquímica y el rend imiento 
académico ob ten ido en farmacología. 

Cuestionario semiabierto (evaluación cualitativa del 
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Cuadro 1 . Propós i tos de la e tapa de p rep rueba 

Evaluación cuantitativa Evaluación cualitativa 

Cuanlificar el nivel de conocimien
to alcanzado al concluir la U M pre
via a la invest igac ión (Nivel 
Molecular)". 
Cuantificar el nivel de conocimien
tos previos sobre la U M Nivel Ce
lular. 

Valorar el proceso creativo para 
solucionar problemas del área de 
la salud. 

Valorar los tiempos, técnicas y 
hábitos de estudio del CE duran
te la primera semana del curso. 

proceso creativo). El punto medular del cuest ionar io se 
ub icó en la integración de una imagen con fo rmada por 
dist intos componen tes interrelacionados e in terdepen-
dientes, y se sol ic i tó al estudiante el desarrol lo de una 
narración con cuatro personajes (a l imento, agua, C 0 2 
y sales), ut i l izando la analogía entre la célula y el cuerpo 
humano e integrantes de la famil ia. Se integraron tam
bién al cuest ionar io dos problemas frecuentes del área 
de la salud: una quemadura y una in tox icac ión alcohól i 
ca aguda. 

Campos (1999) , en su invest igación "La ar t icu lación 
farmacología-clínicas y su relación con la fo rmac ión del 
estudiante de med ic ina" , comen tó que sus resultados 
permi t ie ron ident i f icar aspectos perfect ibles del apren
dizaje precl ín ico de la farmacología y de la apl icación 
del conoc im ien to fa rmaco lóg ico a la t oma de decisio
nes de t ipo terapéut ico farmacológ ico. Entre ellos men
ciona la modi f icac ión del mode lo educat ivo hacia formas 
activas y el estab lec imiento de un mode lo de enseñan
za emergente que se or iente hacia la ident i f icac ión y 
so luc ión de problemas (ABP). 

Cuestionario semiabierto, aplicado al CE (evaluación 
cualitativa del tiempo, técnicas y tiábitos de estudio). Esta 
etapa de preprueba f inalizó con la apl icación de un cues
t ionar io semiabier to para valorar la metodo log ía de es
tud io ( t iempo, técnicas y hábitos de estudio) del G E , con 
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quien se apl icó poster iormente la metodología ABP. El ins
t rumento se div id ió para su apl icación en dos etapas: 1) 
el estudiante señaló el t iempo dedicado diar iamente y el 
t ipo de actividades de estudio que desarrolló durante la 
primera semana del curso (preprueba); 2) al finalizar la U M 
valoró y comentó si se habían presentado modif icacio
nes como resultado de la apl icación de la metodología 
ABP (posprueba). 

Calderón y colaboradores (1998) realizaron la investi
gación "Ut i l izac ión del ABP en la enseñanza de la física 
para estudiantes de medic ina" , y conc luyeron que la apli
cación del ABP en la enseñanza de la física es un método 
de alta aceptación entre los estudiantes, que permite al
canzar adecuados objet ivos educacionales, en especial 
habil idades de estudio independiente (estímulo del estu
dio independiente; favorecer el interés por el aprendizaje 
de la física; incrementar la part ic ipación activa del alum
no; propiciar la relación del conoc imien to y priorizar los 
conceptos por sobre la simple memor izac ión) . 

Etapa de prueba con fines valorativos sobre el desarrollo 
de la propuesta metodológica A B P 

Cuadro 2. Propósi tos de la e tapa de p rueba 

Evaluación cualitativa Evaluación cuantitativa 

Valorar la actitud de los exper
tos sobre su participación en la 
sesión interdisciplinaria. 
Promover en el CE actitudes de 
interés y compromiso de parti
cipación ante una nueva pro
puesta metodológica ( A B P ) . 

Integrar los conocimientos sobre 
la estructura y el funcionamien
to de la célula, para el desarrollo 
de analogías y el planteamiento 
de problemas. 

Cuant i f icar el porcentaje de 
definiciones y conceptos alcan
zados durante la primera parte 
de la U M Nivel Celular. 
Contrastar el comportamiento 
de cada grupo respecto a los 
índices habituales de reproba
ción de la citada U M . 
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Encuesta de opinión aplicada a los docentes expertos 
(evaluación cualitativa de la sesión interdisciplinaria). La 
pr imera act iv idad cor respond ió a la presentación (una 
hora) de la sesión interdiscipl inaria de expertos, con tres 
docentes conoc idos para el GE interaccionando con base 
en su fo rmac ión profesional ( l icenciados en Etnología, 
Admin is t rac ión de Empresas y en Enfermería) con un 
docente no c o n o c i d o (méd ico general), en to rno a la 
prevenc ión del Síndrome de Inmunodef ic ienc ia Adqui r i 
da (SIDA) en Méx i co . El p ropós i to de esta act iv idad ini
cial fue sensibilizar, tanto a los expertos c o m o al GE, sobre 
la necesidad de resolver prob lemas de manera creat iva 
e integral, con base en la con fo rmac ión de equ ipos de 
trabajo de diversas discipl inas, para generar opc iones 
de so luc ión a problemát icas reales en el área de la sa
lud. 

Para valorar cual i ta t ivamente el pr imer p ropós i to , se 
ut i l izó una encuesta de op in i ón , apl icada a los docentes 
expertos para que respondieran si o no a un total de 15 
af i rmaciones. 

Encuesta de opinión aplicada al CE (evaluación cualita
tiva sobre la sesión interdisciplinaria). Para valorar cual i
tat ivamente al GE respecto al segundo propósi to, se apl icó 
también una encuesta de op in ión para responder si o 
no a un total de 15 af i rmaciones. 

Cuestionario semiabierto (evaluación cualitativa del 
proceso creativo: analogías y planteamiento de proble
mas). El tercero de los propósi tos requir ió un cuest iona
r io semiab ie r to , es t ruc tu rado así: 1) Se in tegró una 
co lumna con ocho analogías entre un sistema social (ciu
dad o famil ia) y los organelos celulares, por e jemp lo , el 
jefe de gob ie rno de la c iudad es similar al func ionamien
to del núcleo. 2) Una segunda co lumna planteó esta pre
gunta: ¿cuál es (cuáles son) el (los) organelo (s) a que se 
refiere la analogía? 3) En otra co lumna se sol ic i tó expl i 
car la analogía con base en las funciones y procesos. 
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por ejemplo, el núcleo se ubica generalmente en el cen
tro de la célula eucariótica (el jefe de gobierno tiene sus 
oficinas en el centro de la ciudad); regula el funciona
miento de los restantes organelos (administra y distribu
ye los recursos), ya que contiene la información genética 
de la célula (con base en las prioridades y necesidades 
de los habitantes). 4) C o n base en cada analogía se indi
có al estudiante que planteara un problema sobre la fun
ción del organelo, por e jemplo , ¿qué a l terac iones 
estructurales sufre la célula si se interrumpe la síntesis 
de proteínas dirigida por el núcleo? 

Primer examen departamental (evaluación cuantitativa 
de conocimientos e índices de reprobación). Conscien
tes de la necesidad de retomar, con fmes de contraste, 
los parámetros de la medición de los conocimientos 
adquiridos y los índices de reprobación de la muestra, 
se analizaron los resultados de los dos exámenes depar
tamentales (Nivel Celular) de la población de nuevo in
greso. Se utilizó como único instrumento el primer 
examen departamental (50 reactivos de estructura ce
rrada). 

Según Kalibaeva y colaboradores (2001), el A B P no 
mejora de manera significativa la capacidad del estu
diante para resolver exámenes departamentales y de 
conceptos; sin embargo, en esta investigación se con
sideró que sería de sumo interés analizar y comparar 
los resultados departamentales del GE, con los índices 
de reprobación antes mencionados. 

Etapa de posprueba con fines valorativos sobre la utilidad 
de la propuesta metodológica A B P 

Diez tipos de cuestionarios semiabiertos (evaluación 
cualitativa de la integración del conocimiento-metodolo
gía ABP para la solución de problemas). Para valorar cuali 



El aprendizaje basado en problemas \ 139 

ta t ivamente el pr imer p ropós i to se apl icó al azar d iez 
t ipos de cuest ionar ios semiabiertos, los cuales abarca
ron uno o dos, o b ien interre lac ionaban varios de los 
temas cor respondientes a la segunda parte del curso. 

Cuadro 3. Propósitos de la etapa de posprueba 

Evaluación cualitativa Evaluación cuantitativa 

Integrar los conocinnientos so
bre las vías metabólicas y sus in-
terrelaciones con base en 
imágenes y casos clínicos. 
Comparar los hábitos y tiempos 
de estudio al inicio y al final de 
la U M Nivel Celular. 
Valorar la actitud del C E a la me
todología ABP. 
Analizar la opinión del ce sobre 
la metodología didáctica utiliza
da y su apertura a la metodolo
gía ABP. 

Estimar el interés generado por 
la aplicación de la metodología 
ABP en las docentes colaborado
ras. 

Cuantificar el porcentaje de de
finiciones y conceptos alcanza
dos durante la segunda parte de 
la UM Nivel Celular. 
Contrastar el comportamiento 
de cada grupo respecto a los 
índices habituales de reproba
ción de la citada UM. 

Trejo y co laboradores (1997-1998) l levaron a cabo la 
investigación "Aprendiza je basado en problemas, estruc
turac ión del conoc im ien to y precis ión diagnóst ica en 
novatos de med ic ina" , con el p ropós i to de comparar los 
efectos del ABP y la estrategia de enseñanza t radic ional 
para resolver casos o diagnost icar los con dos valores (el 
fáci l y el difíci l). Las di ferencias fueron signif icativas sólo 
en la extensión del conoc im ien to ut i l izado para resolver 
el caso dif íc i l , en favor del g rupo de ABP. LOS autores 
sugir ieron que se hace necesario revisar el ABP c o m o al
ternat iva pedagógica. 
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Cuestionario semiabierto aplicado al CE (evaluación 
cualitativa de su tiempo y hábitos de estudio). Se re tomó 
la va lorac ión cual i tat iva de la mod i f i cac ión de los t iem
pos y hábitos de estudio del CE por med io de un cuest io
na r i o s e m i a b i e r t o : 1) C o n t r a s t a r o n el h o r a r i o q u e 
ut i l izaron diar iamente durante la pr imera semana del cur
so, para la real ización de act iv idades específ icas, con 
los t iempos empleados al f inal izar la U M . En una co lum
na adic ional se p lanteó esta pregunta : "¿Modi f icaste tus 
t iempos de estudio? Si tu respuesta fue af i rmat iva, expl i 
ca en qué consist ieron d ichos cambios. Si fue negat ivo, 
no escribas nada". 2) S imul táneamente, compara ron el 
t i po de act iv idades que desarrol laron al in ic io, con las 
realizadas al f inalizar la U M . En una co lumna adic ional se 
p lanteó esta pregunta: "¿Modi f icaste tus act iv idades de 
estudio? Si tu respuesta fue af i rmat iva, expl ica en qué 
consist ieron d ichos cambios. Si fue negat ivo, no escri
bas nada". 

Encuesta de opinión (evaluación cualitativa de la me
todología ABP y otras). El tercero (CE) y cuar to (ce) p ropó
sitos fueron valorados con dos encuestas de op in i ón 
(diez react ivos). A l GE se le sol ic i tó su op in i ón acerca de 
la ca l idad; ventajas y / o desventajas de trabajar con la 
metodo log ía ABP, entre otros aspectos. A l ce se le p id ió 
su op in i ón acerca de la fo rma de t rabajo desarrol lada 
durante la U M , la cal idad de su aprendiza je y de las acti
v idades desarrol ladas ( in terrogator io , la expos ic ión oral , 
el desarrol lo de analogías y contrastaciones, la aplica
c ión de cuest ionar ios y la in tegrac ión de equ ipos para 
presentac ión temát ica), así c o m o la posib i l idad de tra
bajar mediante la in tegración de equ ipos de t rabajo. 

Becker (2001) real izó la invest igación "La enseñanza 
basada en problemas - u n a herramienta interesante en 
la educac ión médica cont inua en tocog ineco log ía" , con 
los ob je t ivos de demostrar que el ABP t iene ventajas so
bre el m o d e l o t radic ional . El autor conc luyó que el ABP 
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refuerza la cur ios idad para investigar y descubr i r cono
c imientos nuevos; aumenta la capac idad para resolver 
prob lemas de la especia l idad; acrec ienta el aprend iza je 
de conoc im ien tos ; permi te a los part ic ipantes captar 
mejor los intereses del grupo; logra mot ivac ión para pro
fundizar los temas tratados; desarrol la la capac idad y 
ac t i tud crí t ica, y los a lumnos pref ieren los cursos basa
dos en la resoluc ión de prob lemas que los mode los tra
dic ionales. 

Encuesta de opinión, aplicada a docentes colaborado
ras (evaluación cualitativa de la metodología ABP). Los 
cuest ionamientos (14 reactivos) se or ientaron a la valo
rac ión de los resultados que habían ob ten ido las docen
tes co laboradoras en su salón de clase u t i l i zando la 
metodo log ía ABP, de acuerdo c o n su cr i ter io y sin el or
denamien to usado por la responsable de l p royec to . 

Marade i y co laboradores (2002) real izaron la investi
gación " In tegrac ión del ABP en un curr ículo t radic ional . 
Experiencia de cursos híbr idos en farmacología" , c o n 
base en la imp lemen tac ión prel iminar de l ABP en cursos 
de Farmacología en el sexto semestre de la carrera de 
Med ic ina , con el p ropós i to de determinar su efect iv idad 
para su integración curr icular def in i t iva. La evaluación 
fue cual i tat iva y cuant i tat iva, y los faci l i tadores conside
raron que las act iv idades son más dinámicas, permi ten 
mayor in teracc ión con los a lumnos y ayudan a mejorar 
aspectos de la conduc ta docen te . 

Segundo examen departamental (evaluación cuantita-
tiva sobre conocimientos e Indices de reprobación). El 
segundo examen departamental se integró exclusivamen
te c o n 35 react ivos de opc i ón múl t ip le . 

Las respuestas a las preguntas planteadas para or ien
tar la invest igación fueron las siguientes: /. ¿Cuáles 

son los enfoques didácticos (contenidos, habilidades o 

Resul tados 
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actitudes) manejados con mayor frecuencia por los do
centes del Centro? En esta investigación se detectó que 
el hábito de estudio (etapa de preprueba) más arraiga
do en el estudiante fue la toma de apuntes. Asimismo, la 
metodología tradicional de enseñanza y aprendizaje uti
lizada ni siquiera ha permitido que el estudiante conclu
ya la U M Nivel Molecular (base para la comprensión de las 
restantes U M del tronco común), con el mínimo de co
nocimientos requerido, caracterizándose por su alto ín
dice de reprobación (30-50% de la población de nuevo 
ingreso). Estas dos características se validaron con los 
resultados de la etapa de preprueba, ya que aproxima
damente 5 0 % de la población del C E (21 estudiantes) se 
ubicó en el rango reprobatorio, dentro de la escala de D 
(Deficiente) a NC (Nulo conocimiento), respecto a los 
conceptos básicos de la citada unidad. 

Maturana y colaboradores (1998) señalan que el pro
pósito de su investigación "Experiencia en aprendizaje 
basado en problemas (ABP) en primer año de medicina", 
fue evaluar la utilización del A B P por los estudiantes. El 
éxito alcanzado determinó que, desde 1993, se imple-
mentara la metodología como asignatura curricular. Sus 
objetivos han sido formativos: favorecer el aprendizaje 
independiente; estimular el análisis crítico de la informa
ción; analizar los problemas clínicos desde la perspecti
va biológica, psicológica y social, promoviendo el trabajo 
en equipo. Las actividades ocupan dos horas semanales 
(régimen anual). Los resultados fueron (escala 1 a 100): 
5 0 % obtuvo notas sobre 90 puntos; 3 % menos de 75 y 
no hubo calificaciones inferiores a 56. 

2) ¿Cuáles son las habilidades y valores considerados 
prioritarios por los estudiantes, para su formación integral 
e interdisciplinaria? En el CE se observaron muchas dificul
tades para expresar sus habilidades y valores creativos, 
especialmente en lo que respecta al diseño de narracio
nes. La primera actividad planteada en el Instrumento díag-
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nóst ico consist ió en desarrollar un relato, apoyándose en 
la imagen de una célula en relación con el med io exter
no. El resultado ub icó a cuatro estudiantes del GE en el 
rango de Excelente (E), a di ferencia de los 13 estudiantes 
del G c que también estuvieron en este rango. Respecto a 
la so luc ión de las restantes act iv idades del ins t rumento, 
15 estudiantes del CE resolv ieron los dos prob lemas, 
comparados con 24 estudiantes del ce. 

A l tener en men te que es necesaria la in tegrac ión del 
conoc imien to científ ico para potenciar la capacidad crea
tiva de los estudiantes, se cons ideró la posib i l idad de 
que el potenc ia l creat ivo del GE se expresara posterior
mente con mayor faci l idad, con base en la apl icación de 
la metodo log ía ABP. As imismo, se va loró la posib i l idad 
de que se incrementara su memor ia en el largo p lazo y 
esto facil i taría al estudiante resolver adecuadamente los 
exámenes departamentales. 

Campos (1999) considera que la teoría piaget iana im
pl ica que el acto de educar t iene que partir de la act iv i
dad, y que la tarea básica de t o d o estudiante debe ser 
organizar la real idad, desde una visión lógica, por me
d io de la exper ienc ia y no reproduc ida estát icamente. 
Esta tarea debe estar asociada a la espontaneidad y la 
creat iv idad, act i tudes que serán favorecidas mediante 
el quehacer docen te en la med ida en que sea posible 
constru i r u organizar ambientes educat ivos aprop iados. 

Respecto a los valores de vocac ión , responsabi l idad, 
empat ia , servicio y human ismo, la sesión interdiscipl ina
ria de expertos permi t ió evidenciar su presencia en el 
GE. An te la p rob lemát ica del SIDA en Méx i co , el g rupo se 
sensibi l izó y expresó su mot i vac ión , interés c ient í f ico y 
humaníst ico, su respeto y to lerancia ante las op in iones 
de otros, así c o m o su apertura a nuevas exper iencias de 
aprendizaje. 

Or t i z (2002) señaló que el f in ú l t imo de una educa
c ión centrada en valores demanda del docen te un tra-
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bajo p laneado, o rgan izado, ref lex ivo, cr f t ico y sustenta
do , a su vez, en valores, para p romove r en el educando 
act i tudes y conductas propias de un pensador y part ic i 
pante cr í t ico. 

3} ¿Cuál puede ser la aplicación y trascendencia de las 
habilidades y valores señalados para su cotidianidad y vida 
profesional futura? La metodo logía de ABP faci l i tó que el 
conoc im ien to cientí f ico se expresara creat ivamente para 
la solución de problemas de salud, y esto se hizo eviden
te por med io de las actividades que, desde el in ic io de la 
experiencia metodológica, realizaron ios estudiantes, tanto 
en forma individual c o m o en su t rabajo de equ ipo . Exis
t ieron problemas y dif icultades sentidas por la pob lac ión 
del CE ante la metodo logía ABP implementada, pero , ade
más de su deseo de superación, el g rupo contaba con 
valiosísimas características: interés y habi l idad para inves
tigar y ser apoyado por diversas vías y personas; honesti
dad, sol idaridad, respeto y tolerancia ante sus l imitaciones 
y las de sus compañeros de equ ipo y de g rupo ; capaci
dad de diá logo, compromiso e integración para el trabajo 
en equ ipo , y apertura al cambio. 

Kalibaeva y co laboradores (2001) destacaron, respec
to a las desventajas de l ABP, las siguientes: la opos ic ión 
al camb io , el cu idado del t i empo , la incapac idad de al
gunos estudiantes para resolver p rob lemas y no mejorar 
s igni f icat ivamente la capac idad para resolver exámenes 
estandarizados. 

4) ¿Cuáles son las etapas del proceso creativo alcanza
das por ¡os estudiantes cuando se ap//ca la metodología 
ABP? Una de las manifestaciones de l aprendiza je signif i
cat ivo fue el i nc remento de la memor ia en el largo pla
z o , y a u n c u a n d o la e s t r u c t u r a de los e x á m e n e s 
depar tamenta les del C I C S - U M A no evalúa el aprendiza je 
s igni f icat ivo, el índice de rep robac ión de l CE fue de 1 0 % 
(tres estudiantes de 38 que c o n f o r m a r o n el g rupo) , c o n 
base en el p r o m e d i o de cal i f icaciones ob ten idas de los 
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dos exámenes departamentales. El t ra tamiento estadísti
co se presentó c o n la Prueba de Signif icat iv idad entre 
dos medias depend ien tes (Depar tamenta l UnO'Depar> 
tamenta l Dos) para el GE, la d i ferencia entre ambos de
par tamentales fue sígniftcativa, c o n 5 % de signif tcacíón. 
En camb io , para el ce el índice de rep robac ión fue de 
2 5 % (siete estudiantes de 38 que con fo rmaron el gru
po ) . As imismo, la d i ferencia entre puntuac iones depar
tamentales para el GE s iempre fue posi t iva, a d i ferencia 
de l Gc, en d o n d e h u b o estudiantes cuya d i ferencia fue 
incluso negat iva. Esto permi te suponer que el compor 
tamien to del GE fue regular, y mantuv ie ron y apl icaron 
sus conoc im ien tos y habi l idades para la resoluc ión de 
exámenes estandar izados, i ndepend ien temen te de la 
cal idad de la estructura y con ten ido de los mismos. 

Estos resultados niegan la op in ión de Kalibaeva y cola
boradores (2001} antes mencionada, quienes señalan que 
entre las desventajas de la metodo logía ABP se encuentra 
el no mejorar, de fo rma significativa, la capacidad del es
tudiante para resolver exámenes estandarizados. 

Respecto a la capacidad creativa y la habi l idad para 
resolver problemas, éstas se incrementaron. Las etapas 
alcanzadas por 7 0 % (18 estudiantes) de la muestra (24 
estudiantes del GE) que desarrol ló el inst rumento (etapa 
de prueba) cor respondió a la etapa v (elaboraron proble
mas propios y fundamentados) , es decir se ubicaron den
tro del rango de Excelente (E) a Bien (B), en contraste c o n 
los d iez estudiantes del G C (de una muestra de 27) que se 
ub icaron en el m ismo rango. Durante la etapa de pos-
prueba se apl icaron al azar diez t ipos de cuest ionario se-
miabier to, agrupándose a la poblac ión de l CE y del ce con 
base en sus evaluaciones cualitativas en tres rangos: al to 
( inc luyendo los excelentes y m u y b ien) ; medro (bien y 
regular) y ba jo (def ic iente, muy def ic iente, escaso, míni
m o y nulo conoc im ien to ) . C o m o conc lus ión, se observó 
que 28 estudiantes de l G C (33 estudiantes) se ub icaron 
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dent ro del rango ba jo , a d i ferencia de los 12 del CE (de 
un total de 30) ; mientras que de 18 estudiantes del GE se 
ub icaron den t ro de los rangos al to y med io , c inco del 
G C se s i tuaron dent ro de los mismos rangos. 

Si b ien se observan di ferencias a favor del CE respec
to a la ap l icac ión de la metodo log ía ABP para la so luc ión 
creat iva de prob lemas, el t i empo durante el cual se tra
bajó con el GE no fue suf ic iente para que la to ta l idad del 
g rupo ut i l izara e f icazmente la metodo log ía ABP. Sin em
bargo, se considera que el m é t o d o ABP coadyuvó para 
que el CE modi f icara en un al to porcenta je sus hábitos y 
act iv idades de estudio, d o n d e las act iv idades de lectura 
e invest igación desplazaron a la t o m a de apuntes. 

5) ¿Qué tipo de obstáculos deben vencer estudiantes 
y docentes para desarrollar su creatividad por medio del 
proceso de enseñanza y aprendizaje? El estudiante debe : 
a) Ejercer presión con el docen te para que desarrol le 
nuevas metodologías de enseñanza y aprendiza je que 
superen el énfasis sobre la acumulac ión de in fo rmac ión 
c o m o s inón imo de aprendiza je, b) Reorientar su apren
dizaje y romper su dependenc ia con el docen te para 
reemplazar la mecanización de in formación por el apren
der a aprender, c) Valorar el impac to que su creat iv idad 
t iene para solucionar prob lemas en su v ida diaria y pro
fesional fu tura, d) Superar su ind iv idual ismo para apre
ciar el caudal de posib i l idades de au toc rec im ien to y 
au toconoc imiento que impl ican el t rabajo en equ ipo. Por 
su parte, el docen te debe : a) Superar la indi ferencia y el 
temor a exper imentar nuevas metodologías de enseñan
za y aprendizaje, así c o m o plantear nuevas estrategias e 
inst rumentos de autoeva luac ión y evaluac ión del proce
so de aprendiza je del estudiante, b) Detectar las di f icul
tades que enfrenta para opt imar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje: fo rmac ión pedagógica, actual ización con
t inua, par t ic ipac ión en invest igación educat iva y t rabajo 
interdisc ip l inar io real y ap l icado a la so luc ión de prob le-
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mas. c) Aprovechar la etapa de desarrol lo tecno lóg ico y 
la soc iedad del conoc im ien to , idóneas para apoyar d i 
dáct ica y me todo lóg i camen te la enseñanza y el apren
dizaje signi f icat ivo de los estudiantes, d) Promover la 
in tegrac ión de equ ipos interdiscipl inar ios entre compa
ñeros docentes /ex ternos , para desarrol lar la me todo lo 
gía ABP e iniciar su imp lemen tac ión e n las d i ferentes 
unidades modulares. 

Los resultados ind icaron que, además de incrementar
se la capacidad creativa de la pob lac ión del CE, la meto
dología propuesta también favoreció e integró su nivel 
de conoc im ien to c ientí f ico para ser apl icado a la solu
c ión de los problemas planteados; desarrol ló su capaci
dad para plantear problemas; mod i f i có sustancialmente 
sus hábi tos de estud io ; ev idenc ió la in te rdependenc ia 
de sus posturas ética y científ ica; or ientó su capacidad de 
l iderazgo y p romov ió la expresión de los valores de res
pe to , sol idaridad y empat ia durante el t rabajo en equ ipo 
y en el desarrol lo de las actividades grupales. Esta meto
dología generó interés en otros docentes para su aplica
c ión en diferentes unidades modulares del t ronco común 
(Nivel Orgánico y Sistémico) y carreras específicas (Odon
tología y Nutr ic ión) , así c o m o para diseñar el nuevo Exa
men de Conocimientos (teórico-práctico) para la t i tulación 
de los egresados de la carrera de Medic ina. 

Las categorías de análisis planteadas fueron las siguien- •¡scysión 
tes: a) El nivel de conocimiento y la interdisciplinariedad 

entre las UM Nivel Molecular y Nivel Celular (etapa de pre-
prueba): 1) La U M Nivel Molecular no apoya adecuada
mente a la siguiente ( U M Nivel Celular), ya que es factible 
que se enseñe desde un enfoque químico, sin la visión 
b io lógica y f isiológica necesarias para la integración de 
un nivel más comp le jo de organización. 2) Es posible afir
mar q u e f r e c u e n t e m e n t e el d o c e n t e enseña su U M 
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desvinculada de las demás, y entonces no ocurre la inter-
discipl inariedad. 

b) La capacidad creativa y la habilidad para resolver 
problemas previos a la investigación (etapa de preprue-
ba): 1) Una impor tan te p rob lemát ica del estudiante es 
su incapacidad para expresar su proceso creat ivo y de
sarrollar por escri to sus ideas, ya que 9 0 % del CE no fue 
capaz de desarrol lar menta lmente su analogía, y menos 
aún presentarla en fo rma gráfica por med io de una na
rración o relato. 2) El GE in ic ió la invest igación con des
ventaja en cuanto a su conoc im ien to , capacidad creativa 
y habi l idad para resolver prob lemas. 

c) La metodología de estudio y la escala de valores del 
GE (etapa de preprueba): 1) La sesión de exper tos mot i 
vó al GE para que se sensibil izara a considerar el t rabajo 
en equ ipo más provechoso que el ind iv idual , no sólo 
po rque se ahorra t i empo y esfuerzo, sino po rque es en-
r iquecedor , al const i tuirse c o m o un espacio de produc
c i ó n , de e n s e ñ a n z a y a p r e n d i z a j e , así c o m o de 
c rec imien to ét ico. 

d) La calidad del trabajo individual (etapa de prueba): 
1) La metodo log ía diseñada tuvo c o m o propós i to cono
cer y permit i r la l ibre expresión de las capacidades crea
t i vas de l e s t u d i a n t e , en el n i v e l en q u e éstas se 
encuent ren, y co laborar en su c rec im ien to y desarrol lo, 
respetando también el r i tmo que cada estudiante sea 
capaz de alcanzar. A pesar de que la e laborac ión de 
narraciones con base en analogías imp l icó al estudiante 
una gran d i f icu l tad, hubo excelentes trabajos desde el 
in ic io de la U M . ES posible que la presión sentida y el 
m o m e n t o en que se apl icaron los inst rumentos de diag
nóst ico hayan l imi tado su expres ión creat iva, ya que 
cuando los a lumnos dispusieron de t i empo y t rabajaron 
en su casa este t ipo de act iv idades se desarrol laron con 
mayor faci l idad y se inc rementó la par t ic ipac ión. 

e) La calidad del trabajo en equipo (etapa de prueba): 
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1) La ac t iv idad de invest igac ión fue pr ior i tar ia para el 
e q u i p o y la puesta en c o m ú n les pe rm i t i ó expresar su 
c reat iv idad c o n base en la e laborac ión de mater ia l d i 
dác t i co , así c o m o en el d iseño e imp lemen tac ión de la 
ac t iv idad grupal co r respond ien te . 2) El espacio de inte
g rac ión , además del re to que les imp l i có responder a 
los cues t ionamien tos de sus compañe ros , p r o m o v i ó la 
cu l tu ra de la au toeva luac ión y coeva luac ión . Esto úl t i 
m o espec ia lmente estuvo f undamen tado por las postu
ras éticas tomadas, ya que expresaron c o n honest idad 
su va lo rac ión sobre la ca l idad del t raba jo rea l izado, re
c o n o c i e n d o los aciertos y las equ ivocac iones, así c o m o 
el esfuerzo y la par t i c ipac ión del g rupo . 3) La integra
c ión de equipos de representantes permit ió a los estudian
tes relacionarse con personas de otros equipos de trabajo, 
con la finalidad de organizar una actividad de repaso. Asi
mismo, algunos expresaron que no pensaban aprender par
t ic ipando en una actividad lúdica, aunque ésta no sólo 
favorec ió la expresión de la creat iv idad del equ ipo de 
representantes, sino que generó un ambien te más l ibre 
y relajado, donde se manifestaban dudas o conceptos erró
neos para ser clarificados. 

f) La calidad e integración del conocimiento científico 
aplicado a la solución creativa y al planteamiento de pro
blemas (etapa de prueba y posprueba): 1) El GE apl icó 
con mayor faci l idad el conoc im ien to para la so luc ión 
creat iva y el p lanteamiento de prob lemas, ya que los 
prob lemas planteados sobre la estructura y el func iona
mien to celular invo lucraron una mayor diversidad de or-
ganelos celulares, así c o m o la in tegración de avances 
cientí f icos. 

h) Las ventajas y desventajas de la propuesta metodo
lógica (etapa de posprueba): 1) Esta propuesta demanda 
especia lmente por parte del docen te ded icac ión c o m 
pleta para asesorar y aclarar las dudas de los equ ipos de 
t rabajo, mientras que el estudiante requiere asignar ma-
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yor t i empo para la invest igación y lectura previas al plan
teamiento de alternativas de so luc ión para los prob le
mas. Sin embargo , se observó que durante el transcurso 
de la segunda parte de la U M los equ ipos sol ic i taron la 
asesoría sólo para comenta r sus propuestas de so luc ión 
y la presentación grupal de sus prob lemas. 2) El grado 
de d i f icu l tad forzosamente decrece a med ida que el do
cente adquiere la práct ica necesaria y el estudiante se 
ejerci ta en la invest igación, la lectura y la comprens ión 
de los concep tos básicos, act iv idades previas a la solu
c ión del prob lema. En algunos países de Sudamérica esta 
metodo log ía se está imp lemen tando para la fo rmac ión 
de maestros del nivel básico, lo cual permi t i rá , en un 
fu tu ro , que el estudiante l legue al nivel de educac ión 
super ior per fec tamente habi l i tado en ella. 

i) Respecto a las sugerencias planteadas por las com
pañeras docentes, éstos son los comentarios: 1) Si la so
l u c i ó n de l p r o b l e m a p o r el e q u i p o d e t r a b a j o se 
comb inara con las act iv idades integradas a la propuesta 
metodo lóg ica , c o m o lectura ind iv idual y discusión gru
pal de artículos (antes de la presentación del p rob lema) ; 
presentaciones creativas y part ic ipat ivas diseñadas por 
los equ ipos de t rabajo, por m e d i o de técnicas grupales; 
e laborac ión de mapas y redes conceptua les , c o m o acti
v idad de síntesis; desarrol lo de act iv idades lúdicas para 
detectar dudas o conceptos er róneos en el estudiante, 
así c o m o para disminuir el cansancio y / o abur r im ien to ; 
el uso de la tecnología educat iva d ispon ib le c o m o apo
yo a la instrumentación didáct ica de la sesión, entre otras, 
se tendría una interesante var iedad de act iv idades en 
to rno a los prob lemas planteados. 2) La estructura de 
los problemas que se diseñaron para la pr imera parte de la 
U M pre tend ió p romove r la creat iv idad del estudiante a 
partir de si tuaciones hipotét icas y cot id ianas. Sin embar
go, para la segunda parte se d iseñaron si tuaciones con 
mayor comp le j i dad a f in de or ientar lo hacia la so luc ión 
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de casos cl ínicos, una de las pr incipales habi l idades que 
tendrá que desarrol lar durante su f o rmac ión profes io
nal. Es indudab le que cuanto mayor sea el comprom iso 
y la par t ic ipac ión del personal docente , los prob lemas 
se enr iquecen tanto en su estructura c o m o en los pro
pósi tos que se pre tendan alcanzar. 

Con base en las características, problemát icas y nece
sidades de ios part ic ipantes del proceso de enseñan

za y aprendiza je , el ABP requiere una organ izac ión, siste
mat izac ión y act iv idades de apoyo para su ap l icac ión. 
Las sesiones para su imp lementac ión (por un idad temá
tica) tuv ieron la siguiente o rgan izac ión : 

• Sesión in t roductor ia , exclusivamente al in ic io de la U M 
Nivel Celular. 

• Sesión de desarrol lo subtemát ico, con base en la pre
sentac ión grupal de las alternativas de soluc ión a un 
p rob lema asignado al equ ipo de t rabajo. 

• Sesión de evaluac ión, cuyo p ropós i to fue integrar los 
conten idos implíc i tos en los problemas subtemát icos, 
con la f inal idad de aplicar el conoc im ien to a la solu
c ión de un p rob lema general asignado a un equ ipo 
de representantes. 

• Sesión de conc lus ión temát ica, para retroal imentar en 
el nivel grupal la temát ica integrada en el p rob lema 
general , con base en la estrategia d idáct ica diseñada 
por el equ ipo de representantes. 

Cada una de estas sesiones imp l icó el desarrol lo de 
act iv idades docentes, de los equipos de t rabajo y de re
presentantes, las cuales repercut ie ron en la cal idad del 
p roceso educat ivo , tales c o m o la invest igación previa; 
la lectura de artículos cientí f icos; la selección y elabora
c ión del mater ial d idác t ico y de apoyo ; la in tegración y 

Conclusiones 
sobre la 
metodología 
aplicada 
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el t rabajo en equ ipo ; la creat iv idad en la presentac ión y 
alternativas de so luc ión al p rob lema p lanteado; la ex
presión creat iva para el d iseño de las estrategias dest i
nadas a la evaluación y conc lus ión temát ica, ent re otras. 

La incorporac ión del ABP desde el T ronco C o m ú n , es
pacio d o n d e se integran los estudiantes d e las seis ca
rreras para desarrol lar una concep tua l i zac ión básica, 
iniciar el t rabajo en equ ipo y l levar a c a b o la práct ica-
teoría-práct ica que fundamenta al sistema modular , pro
p ic iar ía un ap rend iza je s ign i f i ca t ivo c o n base e n la 
in tegración del conoc im ien to . As imismo, una vez que 
se desarrol le el aprendiza je signi f icat ivo sobre los cono 
c imientos específ icos de la carrera, el estudiante sería 
capaz de: 

* analizar y sintet izar pos ter io rmente los casos clínicos 
correspondientes; 

* realizar diagnóst icos de probab i l idad por med io de la 
selección idónea de alternativas diagnóst icas; 

* o f recer al en fe rmo diversas opc iones de t ra tamiento 
(alternativas de so luc ión al p rob lema) , c o n base en la 
in terd isc ip l inar iedad; 

' sustentar estas act iv idades con la cal idez y el huma
n ismo que se requiere de un profesional de la salud; 

* fundamentadas c o n una escala de valores d o n d e el 
servic io, el respeto, la to lerancia y la responsabi l idad 
or ien ten su quehacer profes ional . 

La pob lac ión estudiant i l de l CE tuvo una ap rox imac ión al 
concep to de interd isc ip l inar iedad c o n base en la inte
grac ión e in teracc ión de equ ipos de t raba jo , tan to en la 
sesión de expertos, c o m o en la ap l icac ión de la me todo 
logía A8P. Esto ú l t imo es de vi tal impor tanc ia para que, 
durante su fo rmac ión académica, el estudiante alcance 
a comprender y a desarrollar realmente la interdiscipl ina-
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r iedad en el p lanteamiento de alternativas de so luc ión 
integrales para una si tuación prob lémica . 

Respecto a la po lémica sobre la inf luencia del ABP para 
la reso luc ión de exámenes estandarizados, los resulta
dos ob ten idos ind icaron que al incrementarse la memo
ria en el largo p lazo con base en el aprendizaje de los 
conceptos , es posible que ocurra el aprendizaje signifi
cat ivo y se faci l i te el proceso de contestar cor rec tamen
te este t ipo de exámenes. As imismo, se considera que 
cuando el conoc im ien to c ient í f ico da sustento a la crea
t iv idad, el estudiante adquiere mayor seguridad y certe
za para expresar su capacidad creativa, s i tuación que se 
mani festó con las respuestas dadas a los d iez t ipos de 
inst rumentos de evaluac ión cual i tat iva apl icados duran
te la etapa de posprueba. 

Una de las pr incipales ref lexiones que or ien tó a esta 
invest igación fue valorar la func ión docen te y el queha
cer educat ivo , con base en la pr imic ia de que las meto
dologías de enseñanza deben facil i tar el aprendizaje de 
1 0 0 % de la pob lac ión estudiant i l . Este reto requiere del 
docen te : 

• un conoc im ien to c ient í f ico fundamentado ; 
• desarrol lar metodologías de enseñanza que op t imen 

los canales de percepc ión que se ut i l izan para lograr 
este p ropós i to ; 

• valorar el r i tmo de aprendiza je y la personal idad de 
cada estudiante; sus referentes previos y factores de 
inf luencia para el proceso de aprendiza je ; el contex
to soc ioeconómico en que se ha desenvuel to y don
de pos ib lemen te vaya a desempeñar su ac t i v idad 
profes ional ; 

• optimar, innovar y crear las técnicas y recursos didácti
cos, así como las estrategias de evaluación integral ne
cesarias para la formación académica del estudiante. 
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El iPN surgió c o m o inst i tuc ión de educac ión super ior 
tecno lóg ica , con el c o m p r o m i s o de desarrol lar la técn i 
ca al servicio de la patria y para atender las necesidades 
educat ivas de la pob lac ión estudiant i l de escasos recur
sos. El m o d e l o educat ivo Basado en Competenc ias que 
p r o p o n e el Inst i tuto y que hoy se está va l idando en al
gunas escuelas debe estar o r ien tado c o n base en los 
anter iores propósi tos y con un en foque sociohumaníst i -
co , c reando y apl icando conoc im ien tos cientí f icos y tec
no lóg icos que no tengan c o m o pr io r idad favorecer al 
sector empresar ia l , sino que sean ut i l izados por el sec
tor púb l i co para desarrol lar bienes y servicios d isponi 
bles para los sectores de pob lac ión más desproteg idos. 
Entonces, los egresados de este nuevo m o d e l o educat i 
vo serán personas integrales, en las que los valores y los 
conoc im ien tos se con jun ten y ap l iquen no sólo para su 
desempeño profes ional , sino tamb ién para cuest ionar, 
p roponer y t ransformar su real idad personal y social : 

L a s instituciones de educación superior del país habrán 
realizado, para el año 2025, una reforma académica es
tructural que dará lugar a un nuevo enfoque educativo. 
Este nuevo enfoque brindará atención al desarrollo hu
mano integral de los estudiantes, a la formación en valo
res que lo dignifican y a la disciplina intelectual cimentada 
en la apropiación y recreación del conocimiento, a la vez 
que los informará y habilitará para su desarrollo profesio
nal, los hará sujetos de su propio aprendizaje y los ayu
dará a relacionarse y transformar con responsabilidad su 
realidad (ANUIES, 1999, p. 1). 

Apéndice 1 
Actividades correspondientes a la Sesión introductoria (1), Sesión 
de desarrollo temático (2), Sesión de evaluación (3) y Sesión de 
conclusión temática (4). 
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1. Sesión Introductoria 

Comentario: el 22 de octubre de 9 a 10:30 hrs. se aplicó el examen 
departamental correspondiente a la U M Nivel Molecular, razón por la 
que la U M Nivel Celular no se inició hasta las 11 hrs. det mismo dfa. 

Día Actividad Horario Planeación 

22/20 Encuadre 11 a 11:30 h n . 1. Presentación personal, metodología de 
trabajo y evaluación del curso. 

2. Formación de equipos, entrega 
de problemas (1*. vuelta) y de 
criterios de evaluación. 

1 t : 3 0 a 12 3. Descripción general de 1 U M Nivel 
Celular por medio de exposición oral 
(acetatos) e interrogatorio dirigido (fuente: 
Historia de la Biología. Muy especial. 
núm. 27 pp. 39-60). 

12 a 13 4. Apl icación de instrumentos de 
preprueba. 
* Itrumento de evaluación cuantitativa. 
* Instrumento de evaluación cualitativa. 

12 a 12;20 5. Asesoría al grupo sobre el problema 
"El binomio célula-ser humano (2.1 
Nivel Celular). 

12:20 a 13 6. Asesoría al grupo sobre el problema 
"Los investigadores ¿plagiados?" (2.2 
Teoría Celular). 

13 a 13:20 7. iQué actividades se realizarán el día 
de mañana! 

13:20 a 13:40 8. Asesoría a los equipos uno y dos 
sobre sus respectivos problemas 

23/10 Encuadre 9 a 10 hrs. 9. Sesión interdisciplinaria de expertos 
sobre el problema "Situación actual del 
SIDA en México". 

10 a 10:15 10. Entrega de encuestas de opinión i 
una muestra del grupo experimental. 

10:15 a 10:45 11. Intercambio de opiniones en aula 
(grupo y facilitadora) sobre la sesión 
interdisciplinaria de expertos. 
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2. Sesión de desarrollo subtemático 

Día (Horario Contenido programático Planeación 

23 /10 11:15a M.Nrvefce/ult ir 1. Presentación y desarrollo del 
12:30 1.1.1. Concepto de problema *EI binomio célula-ser 

Nivel Celular humano*. 

1.1.2. Propied»des a) Espacio de apertura 
emergentes del nivel b) Puesta en común 
celular. c) Espacio de integración 
1.1.3. Características 
de la materia viva. 

2.2. Teoría celulir 2. Presentación y desarrollo del 
1.2.1, Descubrimiento de problema 'Los investigadores. 
l« célula y el concepto ¡plagiados?* 

de citologTa. a) Espacio de apertura 
1.2.2. Desarrollo de la b) Puesta en común 
T«or() Celular. c) Espado de integración 
1.2.3. Postulados de la Presentación personal (estudiante) 
Teorta Celular. con el artículo ' { Q u é es la vidat* 

(fuente: Muy espeaal, núm. 27, 
pp. 14 -18). 

12:30 a 1.3. Métodos de estudio 3. Presentación del equipo proUenM 
uno y desarrolo del ' Q microscopio, {importante para la 

13:30 efe ta célula biologfa cekilarr. 
2,3.1. Microscopía. Tipos. a) Espacio de apertura 

b) Puesta en común 
c) Espacio de integración 
n«sentaclón personal (estudann) 

con el artdario 'AsTfue la Revolución 
Científica' (fuente: ¿Cómo ves?, ndm. 
34, pp. 26 - 26). 

4. {Qué actividades se reaHzarin 
el día de maflanaf 

13:30 a S. Asesoría a los equipos dos, tres 
13:40 lirs. y cuatro sobre sus respectivos 

problemas 
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2. Sesión de desarrollo subtemático 

ora Horario Contenido 
programálico 

Planeadún 

24/10 8:45 a 
9:15 

1. Repa«o de ta Descripción General de la 
U.M. Nivel Celular y le» contenido» lemíBcos 
2.1,2.3 y 2.3. Técnica: Interrogatorio dirigido, 
utilizando como material didictíco acetatos. 

9:15 a 10 2.3.2, 2.J.3, 2.3.4 
y 2.3.S. 

3.Presenlacl(Sn del equipo dos y desarrollo del 
problema ' j C ó m o podemot estudiar a la 
célular*. 
a) Espacio de apertura 
b) Puesta en común 
c) Espacio de Integración 
jCuál va a ser su aportación novedosa? 

1 0 a 11 2.4. Caraaerfsticas 

células procaríontes 
Y eucariontes 

(2.4.1) 

3. Presentación del equipa tres y desarrollo 
del problema ' E l ser evaludan*do {implica 
complejidad?". 
a) Espacio de apertura 
b) Puesta en común 
c) Espacio de integración. 
Presentación personal 
estudiante) con el artfculo 
*Vlrus: entre la vida y la 
muerte' (fuente: ¡Cómo 
vesf, núm. 22, pp. 16-19). 

11:30 a 
12:30 

2.5. Format y 
dimensión» 
celubrct 
(2.5.1, 2.5.2 y 
2.5.3.) 

4. Presentación del equipo cuatro y desarrollo 
del problema ' L a guerra de las células'. 
a) Espacio de apertura 
bj Puesta en común 
c) Espacio de integración. 
Presentación personal (estudiante) con el 
artfculo ' leucocitos, un ejército de 
salvación' (fuente: l a lomada, sección 
Salud, septiembre de 3002, núm. 12S, p. 11). 

13:30 a 
13:30 

S. Discusión sobre los arlIcukH de estudio 
para apoyar a los contenidos programáti
cos revisados; 
Las moléculas y las células; 
L.a organización del cuerpo por medio de la 

técnica de interrogatorio abierto. 

13:30 a 
13:40 

6. jQué actividades se realizarán el d(a de 
mañana? 

7. Asesorfa a los equipos cinco y seis sobre 
sus respectivos problemas. 
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3 . Sesión de evaluación 

Día Horario Responsables Planeación 

25/10 8:45 a 9:15 Facilitador y 
representantes 
de tos equipos 
uno a cuatro. 

1. Presentación y desarrollo de 1 problema 
general "Las células troncales, jpueden 
diferenciarse in vitro?', con el propósito de 
integrar los temas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 
2.5 (nivel celular, teoría celular, métodos 
de estudio de la célula, características 
diferenciales entre células procarionles y 
eucariontes, formas y dimensiones celulares). 

4. Sesión de conclusión temática 

Día Horario Responsables Planeación 
25/10 9:15 a 10 hrs. Facilitador 1. Por medio de una técnica grupal/juego 

didáctico evaluar la temática estudiada, 
aclarar las dudas y favorecer la integración 
grupal. 
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