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PREFA(IO (i)

I)r. R. Skrinjar-Nerima, Jefe
Desarrollo de Servicios de Estadística Se.iítaria

Organiznci6n Mundial de la Salud

Esta obra tiene por objeto facilitar todo el material necesario
para organizar y desarrollar un taller para profesores a nivel nacional o
internacional sobre enseñanza de la estadística a estudiantes de medicina.
Sin embargo, su lectura puede ser de gran interés para los profesores de
estadfstica, tengan o no la oportunidad de participar en uno de esos
talleres.

El manual es fruto de varios años de reflexión y trabajo de muchas

personas, bajo el estimulo de una serie de seminarios, reuniones consul-
tivas, conferencias y talleres organizados por la Organización Mundial de

la Salud (OMS). Esa serie empezó ya en 1962 con el simposio sobre las
ensefianzas de estadfstica para alumnos de medicina en Europa.

El material de la obra está directamente relacionado con "Health

Statistics: A Manual for Teachers of Medical Students", publicado por C.

R. Lowe y S. K. Lwanga bajo el patrocinio de la Asociación Epidemiológica
Internacional y la Organización Mundial de la Salud (Oxford Medical

Publications, 1978) y con "The Successful Teaching of Statistics to Every
Medical Student", informe de una Conferencia Interregional sobre

Enseñanzas de EstadIstica para Alumnos Universitarios de Medicina, cele-
brada en Karachi en marzo de 1978 (publicación conjunta del Gobierno de

Pakistán, la OMS y la AET). lina de las principales recomendaciones de la
Conferencia Interregional fue que la OMS, y más tarde los paises indivi-

dualmente, organizaran talleres para instrucción de profesores.

Actualmente se reconoce que la estadística es un medio esencial

para la planificación y la operaci6n de todos los sistemas de servicios
de salud, por lo que su conocimiento teórico y práctico es indispensable

al clfnico, al administrador sanitario y al investigador de medicina. A
pesar de ello, puede decirse en general que la disciplina no se enseña

adecuadamente en las escuelas de medicina y que, incluso a veces, no
figura en el programa de estudios. Esa deplorable situación obedece a

<iver.4a.s entCisas. Probablemente, la principal es que muy a menudo los

cursos para alumnos de medicina se preparan y se dictan sin haber anali-

zado antes con detenimiento por qué y con qué amplitud debe enseñarse la
estadística, cuáles son los mdtodos más eficaces y en qué medida las ense-

ñanzas se ajustan bien a las necesidades del alumno y del futuro médico.
Otras causas son que el personal llamado a enseñar estadfstica a los alum-
nos de medicina no está a veces al tanto de la evolución de la teoría y la
práclica didácticas y, en consecuencia, no sabe planear y desarrollar un

curso ajustado a las necesidades det esos alumnos, o está constituido por
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(ii)

estadfslicos o matemálicos poco familiarizados con los usos de la estadfs-
ticn en medicina, con la consecuencia de que r,o vinculan su acción docente
a las esferas de interés ni a las necesidades percibidas de los alumnos;
o, por último, son profesores de medicina con un conocimiento inadecuado
e insuficiente de la estadística.

Habida cuenta de lo que antecede, esta obra, concebida específica-
mente para enseñar estadística a los alumnos de medicina, tiene por objeto
ofrecer al profesor un criterio sistemático para el análisis de las nece-
sidades, para la especificación de metas y objetivos, para la planifica-
ción y el desarrollo de un curso y para la evaluación de su eficacia. El
primer taller nacional ajustado a esos principios se celebrb en Karachi
(Pakistán) en 1979 y tuvo muy buena acogida. Se han incorporado al manual
ciertas mejoras de sistematización, así como algunas nuevas ideas basadas
en la evaluación de los resultados. Serfa de desear que también se hicie-
ran evaluaciones análogas de otros talleres.
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NOTA (iii)

Nos, :onmplac.. dejar constancia de que una parte del texto se basa
en material preparado por el Departamento de Educacidn, University
College, Cardiff, con destino al taller de la OMS sobre cuestiones didác-
ticas de interés para profesores de estadística de salud y materias afi-
nes, celebrado en Cardiff (Gales) en 1977. A este respecto, manifestamos
nuestro particular agradecimiento al Mariscal del Aire Sir Kenneth Porter,
Consultor del Departamento. Deseamos también dar las gracias por su ayuda
y estímulo al Dr. B. A. Qureishi, Director del Centro de Enseflanzas
Superiores de Medicina Jinnah, Karachi, a quien se deben en principio el
buen éxito del primer taller.
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1. INTRODUCCION Al. METODO SISTEMATICO DE ENSEÑANZA DE LA ESTADISTICA
MEDICA

Objetivos de la sesidn: 1. Exposición en lineas generales de lo que

se entiende por método sistemático de
enseñanza.

2. Identificación de las medidas necesarias

para preparar y desarrollar un programa- de
enseñanza sobre estadística médica.

1.1 INTRODUCCION

La admcnistració6l y prestación de servicios de atenció6n sanitaria

es un campo muy extenso en el que es preciso aplicar continuamente conoci-
mientos teóricos y prácticos de estadística. Sobre todo, esos conocimien-

tos son esenciales para adopción de decisiones por el personal de salud de

todas las categorías y en todos los niveles de servicio. Todo el personal
de salud prepara datos estadísticos que son ordenados por personal admi-

nistrativo o estadístico con conocimientos teóricos y prácticos más o me-

nos amplios. Debidamente ordenados en forma definitiva, esos datos han de
ser utilizados y traducidos en medidas prácticas por el clínico, el admi-
nistrador sanitario y otras personas relacionadas con el campo de salud

pública.

La elaboración de estadísticas es un proceso complejo. Comprende

diversas actividades interdependientes y exige la colaboración de personal

de muchas categorías distintas. Cada una de esas personas (elaborador de

datos básicos, administrador de sistemas de estadística sanitaria o usua-
rio de ésta en los sectores clfnico, de investigación o salud pública)

habrá de tener la inquietud de producir y utilizar las estadísticas para

cumplir su cometido dentro del sistema de salud del país.

Entre el personal profesional de salud cunde el descontento con la

preparación de estadísticas y el uso que se hace de éstas. Ello se debe
en gran parte a la formación, a menudo deficiente o inadecuada que recibe

en esa disciplina el personal de los servicios de salud. Esa formacidn

es deficiente porque las enseñanzas suelen estar mal programadas y dispen-

sadas; es inadecuada porque las enseñanzas suelen guardar muy poca rela-

ción con los conocimientos teóricos y prácticos de estadística que

necesitan los diversos grupos de personal de salud para el cometido que

están llamados a desempeñar.

El objeto de este taller es preparar y desarrollar un programa de

enseñanzas de estadística médica ajustado a las necesidades específicas

del alumno de medicina, es decir, a sus necesidades como estudiante y a
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El objeto die este taller es preparar y desarrollar un programa de

ensfianzasi de estadfstica médica ajustado a las necesidades especfficas

del alumno de medicina, es decir, a sus necesidades como estudiante y a

las que tendrá cuando practique la especialidad para la que se prepara.

Estimamos que ese objetivo tiene importancia primordial porque algunos

profesores dispensan más o menos las mismas enseñanzas a todo tipo de

alumnos ya sea de medicina u otras disciplinas, lo que va en detrimento
del interés de dichos estudiantes por aprender y los lleva a no aplicar

en la práctica futura de su profesión los pocos conocimientos que han

adquirido.

1.2 EL ENFOQUE SISTEMATICO

Un enfoque sistemático del proceso educativo empieza por reconocer

que este es dinámico, complejo y cfclico. Ha de admitirse asimismo que
cada sistema de educación forma parte de otro más amplio (por ejemplo, el

sistema de atención de salud) al que sirve y que, parcialmente, determina
los requisitos de la labor educativa. Los sistemas educativos, al igual

que los industriales, han de tener una aportación de materia prima

(alumnos) que se somete a un proceso (el programa de estudios), y un

producto final (en una escuela de medicina, el médico en ejercicio).

Para que el proceso funcione debida y eficazmente, y para conseguir el

producto de las características deseadas, es preciso vigilar tal proceso

en forma continua (y no solo al principio y al final del mismo), de modo

que permita saber cuáles son los reajustes y cambios necesarios. A

continuación figura un diagrama sencillo del enfoque sistemático de la

educación:

Planificación y gestión de un sistema educativo

Análisis de los requisitos de
la educación

Evaluacidn de la Especificacidn de los

eficicia de un curso objetivos docentes

O)resarróllo dúl curso Evaluación de los co-
nocimientos teóricos
y prácticos y de las
actitudes iniciales de

los alumnos

Planificacidn de una activida
docente, por ejemplo, un curs
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1.3 ANALISIS DE IOS REQUISITOS DE UN CURSO

Ninguna escuela de medicina puede negar hoy día que los alumnos

deben adquirir ciertos conocimientos te6ricos y prácticos de estadística.
Para ello hay muy buenas razones, que se examinan con cierto detalle en el
Capitulo 4 (Ventajas del estudio de la estadística para el alumno de medi-
cina). Las dos más importantes, o por lo menos, las que quizás sean más
aceptadas, son: primero, que las disciplinas de fisiologfa, psicología y
anatomía y patología humanas, así como muchas ramas de la medicina clínica

versan sobre grados de variación e incertidumbre que solo pueden descri-
birse satisfactoriamente en términos estadísticos; de hecho, tanto la

teoría como la práctica médica son inevitablemente un problema de probabi-
lidades. Segundo, el conocimiento básico de los principios y métodos de

estadfstica inducirá al alumno a enfocar de manera ldgica y con un crite-
rio critico los muchos y difíciles problemas con que tendrá que enfren-

tarse y las decisiones que tendrá que adoptar una vez que se haya graduado
y empiece a practicar la profesión.

Determinar cualitativa y cuantitativamente lo que se debe enselar

al alumno es más difícil y también se examina con cierto detalle en sesio-
nes ulteriores. Basta decir aquí que el programa de estudios de estadfs-

tica ha de ser preparado por el profesor en estrecha colaboración con
personas que sepan lo que el alumno debe aprender de estadística en rela-

cidn con las demás disciplinas académicas del programa de estudios de
grado y lo que, a juicio de los médicos competentes, el estudiante deberá

saber cuando entre a la práctica de la medicina. Asimismo, debe tenerse
siempre presente que la labor del médico está siempre muy relacionada con

las necesidades de salud y los recursos financieros y de personal del país
en que practica, la estructura social y educacional de este y el estado de

desarrollo de sus servicios médicos. Todas esas razones aconsejan recabar
de vez en cuando la colaboración de personas competentes en el análisis de

los requisitos que ha de reunir un curso.

1.4 ESPECIFICACION DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO Y DE LA LECCION

Los objetivos de todo curso o leccidn establecen los conocimientos
ttdricos y prcrticos y las actitudes que todos los alumnos han de tener

:uando Iermine el programa.

Los objetivos del curso deben ser específicos, orientados hacia la

práctica y estrechamente relacionados con las necesidades de salud de la

poblaci6n en que el alumno tendrá probablemente que ejercer la medici.na

cuando se gradúe. El profesor debe poner los objetivos por escrito para
guiar al alumno en el proceso de aprendizaje; ahora bien, han de estar

expuestos desde el punto de vista del alumno y no del profesor.
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La especificación de los objetivos del curso es importante, en par-

ticular para el profesor. Si el profesor tiene bien claro lo que los

alumnos deben saber al terminar los estudios, sabrá exactamente lo que
tiene que ensenarles. El logro de los objetivos del curso por cada alumno

de medicina es la meta final de profesor, y hacia ella deberá orientarse
toda la labor docente. En consecuencia, el profesor habrá de establecer

su programa y escoger sus métodos didácticos sin perder de vista dichos
objetivos.

El conocer los objetivos del curso despierta el interés del alumno

y le infunde seguridad. Por ello, es importante que se le entregue una
lista de objetivos al comienzo de las clases, de manera que esté bien al
tanto de lo que tiene que aprender y pueda autoevaluar sus progresos a
medida que avanza el curso.

Es también esencial que el examinador que habrá de evaluar los

conocimientos de los alumnos esté al tanto de los objetivos del curso. En
efecto, la evaluaci6n no será satisfactoria a menos que se hayan definido
con precisidn los objetivos.

1.5 EVALUACION DE LOS CONOCMIENTOS TEORICOS Y PRACTICOS Y DE LAS

ACTITUDES DE LOS ALUMNOS AL INGRESO EN UN CURSO DE ESTADISTICA

Para asegurarse en lo posible de que los candidatos que se matricu-

lan en una escuela de medicina van a terminar con buen éxito sus estudios,
en general se los hace pasar un examen de ingreso. Los resultados de ese

examen permiten juzgar si el candidato tiene la formación básica, los
conocimientos y las actitudes que le permitirán seguir el plan de estudios

y alcanzar los objtivos de la formacidn que habrán de hacer de él un "buen
médico".

Del mismo modo, antes de que el alumno de medicina ingrese en un

curso de estadística es conveniente determinar si sus conocimientos te6ri-

cos y prácticos y sus actitudes iniciales le permitirán alcanzar los obje-

tivos del curso. Ahora bien, a los candidatos a ingreso en una escuela de
medicina no se los admite si no pasan el examen inicial; sin embargo, no

se puede pedir que abandone sus estudios al alumno de medicina que demues-

tra no tener los conocimientos necesarios para seguir con éxito un curso

de estadística. En consecuencia, hay que buscar otro medio de sortear la
dificultad, lo que puede hacerse adaptando al nivel inicial de conocimien-

tos del alumno un programa especial de estudios de estadística o los méto-

dos didácticos. A tal efecto, hará falta una estrecha colaboración entre

los alumnos y el profesor, e incluso a veces será preciso adoptar medidas

suplementarias para cada caso individual, paralelamente al plan ordinario

de estudios.
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1 .6 PREPARACION DEI CURSO

Una vez decidido lo que el alumno de medicina habrá de aprender
mediante un curso de estadfstica sanitaria, el profesor habrá de ajustar a
esa decisión la materias a enseñar y el nivel de las mismas. Como el
tiempo siempre es limitado, habrá que eliminar del programa todo lo que
sea supérfluo. El enseñar el mfnimo necesario en el mayor tiempo posible
es la regla de oro del profesor. El buen éxito de un curso se mide por lo
que el alumno aprende y no por lo que el profesor explica. Hay una gran

diferencia entre el profesor que ensena a sus alumnos y el que se limita a
enseñar estadfstica. El primero conseguirá resultados y el segundo proba-
blemente fracasará.

El uso adecuado de las horas disponibles es esencial para el éxito

del curso. Dentro de los límites de tiempo disponible se deberá preparar
un plan o programa para cada etapa del curso, y se deberá identificar los

puntos importantes y esenciales que cada alumno debe aprender. También
se deberá preparar, desde el comienzo del curso, un plan o programa gene-
ral que cubra todas sus etapas y, luego, un programa detallado sujeto a
horario para cada lección, seminario o ejericio en clase.

La preparación del curso debe comprender además la elección de los
métodos didácticos y el material auxiliar de enseñanza. Ha de tenerse

presente que el material auxiliar costoso o complicado no siempre es más
eficaz que el barato y sencillo. La cuestión de los métodos y el material

auxiliar de enseñanza se examina en varias de las sesiones plenarias.

1.7 DESARROLLO DEL CURSO

Una vez establecido el programa de enseñanza, es preciso llevarlo

a cabo, la forma de lo cual dependerá tanto de los objetivos del curso,
como de los conocimientos teóricos y prácticos y las actitudes iniciales

de los alumnos. Otro elemento importante es el profesor. Ciertos facto-
res externos pueden también influir en el desarrollo del curso, por ejem-

plo, la disponibilidad de recursos financieros y de personal, el tiempo y

la actitud de otros miembros del profesorado.

Durante el curso es esencial controlar continuamente los resultados

de la enseñanza a través de la evaluación de los estudiantes, con el fin

de saber si se cumple con los objetivos previstos. Los alumnos deben
pasar exámenes en cada una de las distintas etapas; el conocimiento de los

resultados de esos exámenes es esencial para un buen desarrollo del pro-
grama. Todos los alumnos han de terminar con éxito una etapa para que el

profesor pueda pasar a la siguiente. De esa forma, se evitará el obstá-

culo de un fallo inicial y se localizarán a tiempo los alumnos cuyos cono-

cimientos son insuficientes.
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Los resultados de esas evaluaciones se deben comunicar también a
los alumnos. El conocimiento de su propio progreso influirá en el proceso
de aprendizaje de los alumnos y los estimulará asimismo en sus esfuerzos
por alcanzar los objetivos del curso. Por último, los resultados de la
evaluación serán útiles para la planificación de futuros cursos.

1.8 EVALUACION DE LA EFICACIA DE UN CURSO

En la planificación de actividades docentes no hay una fase inicial
ni una fase final; se trata de un proceso continuo. La evaluación es una
de las etapas esenciales en ese proceso y no se la debe considerar como
actividad distinta y aislada. Todas las fases de la planificación son
interdependientes y ejercen entre sf una influencia recíproca. Además,
hay que tener en cuenta también los factores exteriores.

Las evaluaciones de una accidn son la base para mejorarla. En
consecuencia, es preciso reconocer las evaluaciones como parte esencial de
todo programa de cnseñanza. Para poder evaluar un programa de estudios
de estadfstica, hay que puntualizar primero la finalidad y los objetivos
del curso a evaluar. También conviene determinar los criterios y los
instrumentos de evaluación.

La evaluacidn abarcará el rendimiento de los alumnos, la labor del
profesor, los métodos de enseñanza, el programa del curso, los objetivos
de este y su pertinencia para el trabajo que el alumno habrá de realizar
cuando sea médico. Los resultados de la evaluación conducirán a modifica-
ciones del plan establecido, mejoras de los métodos de enseñanza, cambios
de los objetivos del curso y nuevos métodos para evaluar los conocimientos
de los alumnos al empezar y al terminar el curso, y durante este.

Los profesores universitarios de medicina deben también buscar la
oportunidad de evaluar los resultados de sus enseñanzas una vez que los
alumnos hayan terminado los estudios y apliquen en la práctica lo que
aprendieron en la facultad. La observación constante de los progresos del

aprendizaje permitirá tanto a los alumnos como al profesor reaccionar ade-
cuadamente y evitar ulteriores fallos. Los exámenes de fin de curso son

importantes principalmente para evaluar el criterio y los métodos didácti-
cos utilizados por el profesor. El conocimiento por el profesor de esos

datos será de utilidad para futuros alumnos.

En este taller, las dos sesiones plenarias finales se dedican a

evaluación. La razón para incluir este tema en la presente sesidn rela-
tiva a planificación de las enseñanzas es destacar que la evaluación forma

parte de dicha planificación y no es una actividad aislada ni constituye
un fin en sf misma. Por último, ha de destacarse que cada una de las
fases de un programa de enseñanza se ha de preparar y desarrollar teniendo
en cuenta todas las demás, de manera que en conjunto formen un sistema
dinámico y coherente.
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2. DETERMINACION Y ESPECIFICACION DE LOS OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA

Objetivo de la sesi6n: Dispensar instrucci6n sobre la determinación y
la redaccidn clara y precisa de los objetivos de
la enseñanza.

2.1 Las enseñanzas se orientan hacia metas. El profesor ha de
emprender ciertas actividades inductoras de cambios (aprendizaje) en los
conocimientos de sus alumnos y, por consiguiente, es preciso que sepa qué
cambios debe esforzarse por conseguir. Las especificaciones de lo que el
alumno ha de ser capaz de realizar una vez terminada la instruccidn se
denominan "fines" y "objetivos".

i) Fines (o metas): efectos que se trata de conseguir a largo
plazo, expuestos en términos generales. En una escuela de
medicina hay una jerarqula entre las metas, aunque a veces
estas no están bien expresadas.

Ejemplo: a) Meta institucional (escuela de medicina): pre-
parar médicos dotados de un criterio cientffico
y capaces de prestar una atención de salud efi-
caz a los individuos y las comunidades de su
propio país.

b) Meta departamental (medicina preventiva): re-
ducir la mortalidad y la morbilidad por enfer-
medades transmisibles y no transmisibles en un
pals.

c) Meta del curso (estadística médica): dotar a

los alumnos de los conocimientos, las actitudes
y las técnicas de manipulación de datos que
dichos alumnos necesitan para sus estudios uni-
versitarios y para su futura labor de médicos
orientados hacia la comunidad.

ii) Objetivos: exposición clara, en unidades mensurables, del
progreso hacia las metas previstas, es decir, indicación sin
ambigüedad del rendimiento que se espera de los alumnos (en
términos de conocimientos teóricos y prácticos y actitudes)
una vez que terminen su aprendizaje.
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iii) Funciones de las metas y objetivos:

a) Especificar a los alumnos lo que se espera de ellos
cuando terminen su aprendizaje.

b) Proporcionar medios sistemáticos para la determinación

del modo en que deben evaluarse los progresos en el
aprendizaje.

c) Proporcionar una base para que los profesores determinen

el contenido apropiado de las materias que han de

enselar.

2.2 TRES CATEGORíAS DE OBJETIVOS

i) Conocimientos teóricos (aprendizaje cognoscitivo): objetivos
de tipo intelectual que van desde la simple memorizacidn
hasta el razonamiento avanzado, 16gico y cientffico.

ii) Conocimientos prácticos (aprendizaje psicomotor): objetivos
relacionados con la capacidad de coordinacidn del movimiento
muscular (desde apretar un interruptor para prender una cal-
culadora de bolsillo hasta preparar programación de
computadoras).

iii) Actitudes (aprendizaje afectivo); objetivos relacionados con
el sentimiento, que van desde la simple percepción de un
problema hasta la captacidn de los grandes principios en que
se basa la práctica médica.

2.3 TRES COMPONENTES DE LOS OBJETIVOS

i) Rendimiento: definici6n exacta de lo que el alumno ha de ser
capaz de hacer para demostrar que ha adquirido un comporta-
miento especifico.

ii) Condiciones; exposicidn prescriptiva de las circunstancias

en que el alumno ha de demostrar el comportamiento
específ ico.

iii) Normas: exposicidn de los patrones de rendimiento por los

que ha de juzgarse el comportamiento del alumno.
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. jemplo dr los objetivos de una lección:

rmmni; Determinaci6n de la Moribilidad;
Incidencia y Prevalencia

Rendimiento Condiciones Normns:

Objetivos de la lección: al ter- a) Suministro de Sin error

minar la lección, el alumno que- datos apropiados
dará capacitado para definir, cal- b) Sin consultar
cular y enumerar los usos y las libros o notas

limitaciones de las tasas de inci- c) Media hora de
dencia y de prevalencia. plazo

Objetivo de apoyo. el alumno que-
dará capacitado para:

1. Explicar el significado de las
tasas de "morbilidad".

2. Reconocer la diferencia entre

tasa, raz6n y proporción.

3. Definir lo que se entiende por
"tasa de incidencia".

4. Definir lo que se entiende por
"tasa de prevalencia".

Calcular, mediante uso de datos
apropiados, la incidencia y la

prevalencia de una enfermedad.

.JEl l.fI,' r lo . Isos y limi t cio-
líf- h(I' ¡llnl¡:l:l I ::.l., ; ¢fa i i t antido
e jempl os.

__ _ 4_

2.4 RENDIMIENTO

El exponer los objetivos en materia de rendimiento es especificar

lo que el alumno ha de hacer, empleando al efecto verbos que describan
las acciones observables y mensurables que se esperan del alumno.

1
1
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EFjemplos:

i) Comprender lo que se entiende por "la media" (mal objetivo,

porque no especifica lo que se espera que haga el alumno).

ii) Calcular "la media" a partir de datos no clasificados en
grupos (buen objetivo, porque enuncia exactamente lo que
alumno ha de hacer).

NO UTILIZAR verbos como "apreciar", "estar al tanto", "inte-
resarse", "disfrutar", "sentir", "conocer", o "entender.

UTILIZAR verbos como "comparar", "calcular", "elaborar",
"distinguir", "indicar", "aplicar", "pronosticar", "resol-
ver", "escribir", "sumar", "ajustar", "verificar", "llenar un
blanco", "dar un ejemplo", "agrupar", "titular", "señalar",
"enunciar", "definir".

2.5 CONDICIONES

Redactar condiciones es especificar lo que se da al alumno, por
ejemplo, una calculadora automática, una regla de cálculo, una fórmula
apropiada o un libro de texto.

Ejemplos:

i) DADA UNA SERIE DE DATOS DEBIDAMENTE AGRUPADOS, preparar una
tabla de frecuencias.

ii) DADA UNA SERIE DE DATOS NO AGRUPADOS, calcular la media y la
desviacidn estándar.

iii) DOCUMENTANDOSE EN LA BIBLIOTECA, escribir un ensayo de alre-
dedor De 2.000 palabras en el que se compare la mortalidad
en Nigeria y en Ghana.

2.6 NOIRMAS

Redactar norma, especificando el producto y la calidad del trabajo
realizado.

Describir las normas mediante;

Ejemplos:

i) Rferencia a un procedimiento normalizado, por ejemplo "...de
icuierdo con la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades".

10 -
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ii) Expo::ici6n, llegado el caso, del grado de error aceptable,
por ejemplo "...calcular con exactitud la desviacidn
estándar...".

iii) Especificaci6n del nivel mínimo aceptable de rendimiento, por

ejemplo "...escribir la respuesta hasta la primera cifra de

decimales".

iv) Especificacidn de los requisitos de tiempo, por ejemplo

",...enumerar en 15 minutos seis de los factores que influyen

en....

2.7 RESUMEN

El proceso de establecimiento de objetivos claros de aprendizaje es

fundamental para una enseñanza eficaz. Proporciona un resumen conciso del
curso y fija metas exactas para el profesor y para el alumno. El enun-

ciado claro de lous objetivos permite al profesor elegir los mejores méto-
dos didácticos y la forma más apropiada de evaluaci6n. Por último,

permite al examinador apreciar lo que se ha enseñado y, en consecuencia,

formular preguntas pertinentes.
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3. EJERCCTIO SOBRE EXPOSICION DE OBJETIVOS

3.1 EXPLICACION DEL EJERCICIO

a) Lea el texto lenta y detenidamente hasta que llegue a una
pregunta.

b) Marque las respuestas correspondientes a la pregunta o escrf-
balas en el espacio provisto para ese efecto.

c) Al haber completado las respuestas, compárelas con las respues-
tas correctas que figuran en la página siguiente.

d) En caso de respuesta(s) errónea(s), lea de nuevo el texto que
da origen a la pregunta y trate de determinar en qué radica el
error.

3.2 FINALIDAD DEL EJERCICIO

La finalidad de este ejercicio es aprender la manera de redactar
adecuadamente los objetivos del aprendizaje, de manera que indiquen clara-
mente y en términos observables y mensurables lo que el alumno ha de ser
capaz de hacer al final de la experiencia didáctica.

El ejercicio capacitará para lo siguiente:

a) Elegir, en una lista de palabras expresivas de rendimiento, las
que son aceptables para la formulacidn de objetivos del apren-
dizaje porque indican comportamientos a la vez observables y
mensurables.

b) Identificar en un objetivo de aprendizaje completo y bien re-
dactado las partes que definen:

i) el rendimiento esperado;

2) las condiciones en que debe conseguirse ese rendimiento;

3) las normas de rendimiento mfnimo aceptable, en términos de
tiempo empleado y de grado permisible de error.

c) Redactar objetivos del aprendizaje en términos de rendimiento y
condiciones para las lecciones o materias que figuren en el
plan de estudios.
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3.3 SIGNIFTCADO DE LOS OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

Tradicionalmente, el contenido de un programa docente se expone en
forma de plan de estudios, con los temas que han de ser explicados en cada
una de sus secciones.

A continuacidn figura un ejemplo tfpico, tomado de un curso sobre
principios y métodos de estadfstica para alumnos de segundo año de
medicina:

Principios y métodos de estadística

1. Reduccidn y resumen de datos a) Determinaciones de la
tendencia central

b) Determinaciones de la
dispersión

Un plan de estudios ajustado al tftulo del curso es un elemento
legftimo y necesario. Ahora bien, una vez decidido que es lo que los
alumnos han de aprender, el profesor ha de decidir también las metas que
pretende alcanzar con el desarrollo del programa de enseñanzas. Seguida-
mente, ha de elegir procedimientos, contenidos y métodos que permitan a
sus alumnos alcanzar dichas metas; debe asegurarse de que los alumnos se
compenetran con la disciplina, de acuerdo con los principios conocidos del
aprendizaje; indicará a los alumnos lo que se espera que aprendan y puedan
hacer como resultado del programa de enseñanza; por último, evaluará el
rendimiento de los alumnos según los objetivos de aprendizaje
establecidos.

Cuando un plan de estudios no da más informacidn que "determinacio-
nes de la tendencia central", los alumnos podrían muy bien preguntar:
"¿Qué determinaciones? ¿Tengo que definirlas, enumerarlas, aplicarles
fórmulas, o qué?"

Esas preguntas solo se pueden contestar desglosando los temas del
plan de estudio en objetivos de aprendizaje o rendimiento. Sin una expo-
sicidn clara de los objetivos del aprendizaje, los alumnos no tendrán idea
de lo que deben saber y hacer al final del curso, y el profesor no podrá
escoger los procedimientos, el contenido y los métodos apropiados para su
programa de explicaciones, ni tampoco evaluar la eficacia de estos una vez
que dé término al programa.

Habida cuenta de lo que antecede, una exposicidn mucho más infor-
mativa de una lección sobre "Reducci6n y resumen de datos: a) determi-
naciones de la tendencia central" seria la siguiente:
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"Al final de la lecci6n, el alumno quedará capacitado para;

a) definir lo que se entiende por media aritmética, mediana y
modo;

b) enumerar las aplicaciones de esos fndices;

c) calcular sus valores a partir de determinados datos."

Esos son objetivos del aprendizaje- los verbos "definir", "enume-
rar" y "calcular" indican en términos de acci6n o rendimiento lo que el
alumno ha de ser capaz de hacer para demostrar que ha adquirido conoci-
mientos tedricos y prácticos específicos. Por el contrario, ello no que-
darfa claro si se emplearan expresiones como "comprender" o "tener conoci-
mientos sobre".

Pregunta N ° 1.

A su juicio, ¿cuáles de los siguientes objetivos del aprendizaje
están redactados en términos de rendimiento o accidn? Ponga una
marca en la columna "St" o "No" a la altura de cada ejemplo.

Sí -No

a) saber lo que se entiende por "desviación estándar"

b) entender el concepto de variabilidad bioldgica
y saber la manera de describirlo

c) aplicar la prueba de Chi-Cuadrado a una serie
determinada de datos

d) escribir la fórmula para la desviacidn estándar

e) reconocer errores de aplicación de principios o
métodos estadísticos en publicaciones médicas

f) enumerar en orden ldgico las fases para calcular
el error estándar de la diferencia entre dos
proporciones

g) croncer bien 1.as apliczciones de la prueba T



PNSP/83-64
- 15 -

Una vez anotadas sus respuestas a la Pregunta 1, compArelas con las
que figuran en una pdgina ulterior. Si son diferentes, lea de nuevo las
secciones 1, 2,y 3 para ver de d6nde procede el error.

Ahora podemos resumir lo que se entiende por objetivo del
aprendizaje.

1. Un objetivo de aprendizaje describe el resultado que se pre-
tende obtener con una leccidn o parte de esta (los planes de
estudios no suelen dar mas que un resumen de su contenido).

2. En consecuencia, un objetivo del aprendizaje debe exponer exac-
tamente, en términos de rendimiento o de comportamiento, lo que
el alumno tiene que hacer para demostrar que ha alcanzado el
objetivo.

3. Los objetivos de una lección pueden consistir en varias decla-
raciones específicas; los objetivos de un plan de estudios com-
pleto estarán dados por numerosas declaraciones.

4. El objetivo mejor expuesto es el que transmite sin ambigUedad
el propósito docente del profesor.

Respuesta a la Pregunta N* 1;

3.4 ELECCION DE EXPRESIONES DE RENDIMIENTO

Muchos verbos son imprecisos y se prestan a muchas interpretacio-
nes. Otros son más exactos, están menos expuestos a errores de interpre-
laci6n y, en consecuencia, resultan más adecuados para exponer los

Pregunta
N ° 1 Sf No

a) X

b) X

c) X

d) X

e) X

f) X

g) X
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rl,> el ivos dcel nl>rndizaje. Por ejemplo, aunque no es "err6neo" utilizar
,)al.bra. conv "comprender" o "reconocer" para la exposici6n de objetivos,
esos verbos no son lo bastante explícitos y carecerán de utilidad en tanto
no se indique la manera en que se procederá para saber lo que el alumno
comprende y lo que habrá de ser capaz de reconocer, es decir, lo que hará
para demostrar que "comprende" o "reconoce".

Pregunta No 2.

Algunos verbos son mucho más convenientes que otros para formular
objetivos del aprendizaje. Entre los que a continuación figuran,
¿cuáles son adecuados y cuáles menos adecuados?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

m)

o )

p)

q)

r)

s)

t)

Menos

Adecuado Adecuado
.. .. , ~~~~~~~~~~.. .

reconocer

calcular

enumerar

comprender

apreciar

identificar

percatarse

elaborar

r eun ir

saber

definir

especificar

tabular

I rtal ar , Ilifil izar

11 i I izar

describir

nombrar

agrupar

efectuar

estar familiarizado con

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
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Compare sus respuestas con las que figuran a continuación. Si no
coinciden, vuelva a leer la primera parte de la página anterior.

Respuesta a la Pregunta N ° 2.

3.5 LOS TRES TIPOS DE APRENDIZAJE

La exposición de los objetivos del aprendizaje debe comenzar con un
verbo de accidn que describa la actitud o el rendimiento que se espera del
alumno. Despues de ese verbo, vendrá el contenido del tema de que se
trate. Ahora consideremos los tres siguientes objetivos del aprendizaje.
El alumno deberá ser capaz de:

a) exponer la diferencia entre raz6n, tasa o promedio y
proporción.

b) trazar una piramide de poblacidn.

e) explicar el concepto cle variabilidad biológica aplicado a la
medi rina.

Los tres verbos de accidn "exponer", "trazar" y "explicar" corres-

ponden a tres categorfas o tipos amplios de aprendizaje, a saber:

Preyunta Preiunta
N 2 Adecuada Menos adecuada N 2 Adecuada Menos adecuada

a) X k) X

b) X 1) X

c) X m) X

d) X n) X

e) X o) X

f) X p) X

g) X q) X

h) X r) X

i) X s) X

j) x t) X
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a) Conocimiento te6rico (aprendizaje cognoscitivo), relacionado
con el proceso intelectual y que puede ir desde la simple
memorización de hechos hasta el razonamiento ldgico y cien-
tLffico avanzado.

b) Conocimiento práctico (aprendizaje psicomotor) o capacidad
para coordinar movimientos musculares, que puede ir desde
movimientos sencillos como el apretar un conmutador hasta
acciones complicadas como la mecanografía rápida.

c) Actitudes (aprendizaje afectivo) o sentimientos, que pueden
ir desde la simple conciencia de los problemas hasta una
filosoffa completa de la vida.

Pregunta N° 3.

Ahora, trate de calificar correctamente los siguientes verbos
comúnmente usados en la exposición de objetivos del aprendizaje,
según se retieren a la evaluación de conocimientos te6ricos, cono-
cimientos prácticos o actitudes.

Conocimiento Conocimiento

Te6rico Practico Actitudes

a) Reunir

b) Computar

c) Clasificar en categorías

d) Elaborar

e) Calcular

f) Definir

g) Tratar, analizar

h) Trazar

i) Describir

j) Explicar

k) Tdet l f icar

1) Enumerar

m) Hacer

n) Reconocer

o) Exponer

p) Especificar

L,,~~~.
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Compare sus respuestas con las que figuran a continuación. Vuelva

a leer la sección 5 si observa diferencias.

Respuesta a la Pregunta N ° 3.

3.6 REDACCION DE OBJETIVOS DE ACTITUD

Al enseRar estadística médica a los alumnos de medicina, el profe-

sor procurará, evidentemente, ampliar los conocimientos de dichos alumnos,

conocimientos que irán desde la memorización de hechos hasta la capacidad

para resolver problemas. Por otra parte, esperará que adquieran unos po-

cos conocimientos prácticos, por ejemplo la manera de agrupar datos en

cuadros, trazar gráficos y diagramas de barra, utilizar calculadoras elec-

tr6nicas sencillas y llenar formularios, como el certificado uniforme de

defuncidn, de manera clara y exacta. No será difícil redactar objetivos

Pregunta Conocimiento Conocimiento

N° 3 Práctico Te6rico Actitudes
,, ,',., ..... , ............. . . .... .....

a) X

b) X

c) X

d) X

e) X

f) X

g) X

h) X

i) x

k) X

1) X

m) X

n) x

o) X

p) X
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de rendimiento para la mayor partle de los conocimientos teóricos y prácti-

cos que se espera haber inculcado al alumno durante el curso. Será difí-

cil redactar objetivos que describan las acciones observables y suscepti-

bles de evaluación que el alumno habrá de realizar en relacidn con los

cambios de actitud que se espera producir en él1. Sin embargo, el cambio

de actitud de los alumnos respecto a la importancia de la estadfstica en

medicina (interpretacidn de datos médicos y, en particular, clfnicos, se-

gúii conceptos estadfsticos) es una tarea que algunos calificarían como la

más importante del profesor de estadística médica.

La dificultad de redactar objetivos explfcitos de actitud queda

bien demostrada por el siguiente ejemplo, tomado de un curso de estadfs-

tica aplicada para estudiantes de medicina:

"El alumno deberá poder apreciar la funcidn de la

variabilidad biológica en medicina."

Aunque ese objetivo de actitud puede ser acertado, no es lo bas-

tante explícito. Nadie, y mucho menos el alumno, tendrá una idea clara

de lo que pretende ensefar la persona que lo formuld o del cambio de acti-

tudes que los estudiantes habrán de demostrar como resultado de las ense-

nanzas. El objetivo seria más explfcito en los siguentes términos:

"El alumno deberá poder explicar el concepto de varia-

bilidad biológica aplicada a la medicina."

Todavía ser más claro redactado asf:

"El alumno deberá poder manifestar lo que se entiende

por variabilidad bioldgica, instrumental y de obser-

vador en medicina clínica, y dar dos ejemplos de cada

una, tomados de las determinaciones bioqufmicas de
laboratorio comdnmente solicitadas por los médicos de

hospital."

El "apreciar la función de" no describe nada que sea observable y

mucho menos susceptible de evaluación; "explicar" (o "analizar" o "descri-

bir") es más explícito; en efecto, por lo menos, el rendimiento esperado

se puede observar, aunque sea difícil de evaluar. Si se pide al alumno

que manifieste lo que se entiende por los distintos tipos de variabilidad

y que de dos ejemplos de cada uno tomados de una rama concreta de la medi-

cina, el objetivo queda mucho más explfcito y, por lo menos en parte, es

susceptible de evaluación.

3.7- LOS TRES COMPONENTES DE UN OBJETIVO DEL APRENDIZAJE

En la sección 3.3 expusimos del modo siguiente un objetivo de ren-

dimiento para el tema "Determinaciones de la tendencia central":
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El alumno quedará capacitado para;

a) definir lo que se entiende por media- aritmEtica, mediana y
modo;

b) enumerar las aplicaciones de esos fndices;

c) calcular sus valores a partir de determinados datos.

Ahora bien, ese objetivo no es tan claro como debiera, porque no
especifica las condiciones en que se realizará la acci6n. Por ejemplo, un
alumno podría perfectamente preguntar: "¿puedo consultar mis notas para
definir los indices y enumerar sus aplicaciones? ¿Cuántas aplicaciones
tengo que enumerar? ¿ Puedo utilizar una calculadora de bolsillo? ¿Esta-
rán o no clasificados los datos que se faciliten?"

En consecuencia, el objetivo se podría especificar del modo
siguiente;

El alumno quedará capacitado para:

a) definir, sin consultar notas, lo que se entiende por media

aritmética, mediana y modo;

b) enumerar dos aplicaciones de cada Indice; y

c) calcular a mano los valores de esos fndices a partir de datos
no clasificados.

Incluso ahora, el objetivo no está totalmente claro. El alumno
querría saber quizá el nivel de rendimiento que se espera y preguntar, por
ejemplo, "¿de cuánto tiempo dispondré para los cálculos? ¿Se aprobarán

mis resultados si cometo uno o más errores?" En vista de ello, podría
completarse el objetivo del modo siguiente'

El alumno deberá, sin error y en 45 minutos:

a) definir, sin consultar notas, lo que se entiende por media

aritmética, mediana y modo;

b) enumerar dos aplicaciones de cada fndice; y

c) calcular a mano' los valores de esos fndices a partir de datos
clasificados y no clasificados.

En consecuencia, los tres componentes del objetivo del aprendizaje
son:

a) rendimiento
b) condiciones
c) nivel del resultado
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Dada la importancia de esos elementos, es aconsejable redactar los
objetivos bajo tres epfgrafes, por ejemplo del siguiente modo:

Pregunta N ° 4.

Ahora, desglose en sus tres elementos, y anote estos en las
columnas correspondientes, el siguiente objetivo de aprendizaje:

1. En 45 minutos, calcule sin error el alcance, la variancia y
la desviación media y estándar a partir de una serie de
datos no clasificados, utilizando la calculadora de bolsillo
y las notas tomadas en clase.

La respuesta a esta pregunta figura en la página siguiente.

Rendimiento Condiciones Nivel del resultado

a) De'finir lo que se Sin consultar
entiende por media notas
aritmética, mediana
y modo

b) Enumerar dos aplica- Sin consultar En 45 minutos y
ciones de cada uno notas sin error
de esos fndices

c) Calcular sus valores Manualmente y
a partir de datos
clasificados y
no clasificados

Rendimiento Condiciones Nivel del resultado

- 22 -
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Resput!sta a Pregiuntn N ° 4.

3.8 OBJETIVO COiPrLETO DE APRENDIZAJE

Pregunta N 5.

Ahora no le será diffcil apreciar a cuál de los tres tipos amplios

de aprendizaje (conocimiento teórico, conocimiento práctico o acti-

tud) se refiere un objetivo dado y le será posible identificar las

partes de éste que definen el rendimiento, las condiciones y el

nivel del resultado. Trate de hacerlo para los siguientes objeti-

vos, en algunos de los cuales pueden faltar una o varias de las

tres partes (rendimiento, condiciones o nivel del resultado.)

1. Escriba sin consultar libros o notas, la f6rmula para deter-

minar el error estándar en una proporción y explfquense sus

aplicaciones en medicina.

2. Con una tabla de valores de Chi-Cuadrado, interprete en

cinco minutos un valor calculado de x
2.

3. Analice la diferencia entre significado estadfstico y signi-

ficado práctico, dando ejemplos apropiados.

4. Con dos series de datos, calcule en una hora y utilizando una

calculadora de bolsillo, las tasas de mortalidad infantil,

las tasas brutas de mortalidad y las tasas normales de morta-

lidad por edad y sexo.

Rendimiento Condiciones Nivel del resultado

Calcule el alcance, A partir de datos no clasi- En 45 minutos y

la variancia y la ficados y utilizando las sin error.

desviacidn media y notas tomadas en clase y

estándar. una calculadora de bolsillo.
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Tipo de Nivel del
Aprendizaje Rendimiento Condiciones Resultado

1.

2.

3.

4.

La respuesta a esta pregunta figura en la página siguiente.
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Respuesta a la Pregunta No 5.

Tipo de Nivel del
P.5 Aprendizaje Rendimiento Condiciones Resultado

1. a) Conocimientos Escriba la f6rmu- Sin consultar Falta
teóricos la para calcular libros o notas

el error estándar
de una proporción

b) Actitudes Explique sus Falta Falta
aplicaciones en
medicina

2. a) Conocimientos Utilice una tabla Falta Falta
prácticos de valores de Chi-

Cuadrado

b) Conocimientos Interprete un valor Con una tabla En 5
tedricos calculado de x2 de valores de minutos

Chi-Cuadrado

3. Actitudes Exponga, con ejem- Falta Falta
plos, la diferencia

entre significado
estadfstico y signi-
ficado práctico

4. Conocimientos Calcule las tasas de Con dos series En una
teóricos mortalidad infantil, de datos y una hora

las tasas de morta- calculadora de

lidad bruta y las bolsillo
tasas normalizadas
de mortalidad por
sexo y edad

3.9 FORMULACION DE OBJETIVOS PARA LOS TEMAS DE UN PLAN DE ESTUDIOS

Es preciso alcanzar los últimos objetivos indicados en la primera
página del ejercicio. Considere el siguiente extracto de un plan de
estudios de estadfstica para alumnos de medicina:
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Seccidn Tema Modo de enseñanaza

'" '" .

3. Probabilidad 1 1. Introducción:
probabilidad

concepto de

2. Principios de muestreo

3. Comparación de muestra
con poblacidn

4. Comparacidn entre dos
mues tras

Explicacidn

Explicacidn, se.-

guida de ejercicio
en clase

Explicacidn, se-

guida de ejercicio
en clase

Explicacidn, se-
guida de ejercicio
en clase

Pregunta N ° 6.

Formule objetivos apropiados de aprendizaje para los cuatro temas
enumerados, suponiendo que la explicacidn dura unos 45 minutos y el
ejercicio en clase alrededor de una hora. Indique los objetivos
del aprendizaje en términos de rendimiento esperado de los estu-
diantes y condiciones en que se habrá de conseguir (por ejemplo, si
se espera que recuerden las fórmulas o si pueden servirse de notas,
si han de hacer los cálculos a mano o si se les permitirá utilizar
calculadoras sencillas). En esta parte del ejercicio no es preciso
dedicar atención al nivel del resultado.

Evidentemente, no existe una sola respuesta "correcta" sobre la ma-
nera de proceder. En las paginas siguientes se expone un ejemplo. No
recurra a ese ejemplo hasta haber redactado su lista de objetivos. El
profesor habrá de hacer un análisis crftico de los objetivos que enuncie.
Para ello, es preciso leerlos con detenimiento y formularse las siguientes
preguntas :

a) La palabra que expresa rendimiento, ¿dice claramente lo que
el alumno debe hacer para demostrar que ha logrado el
objetivo?

b) La palabra que expresa rendimiento, ¿indica una accidn posi-
ble tanto de observar como de evaluar?

c) ¿Están claramente especificadas las condiciones en que el
alumno ha de demostrar lo que sabe?

--

0
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Explicaci6n y Ejercicios Objetivos del Aprendizaje

RENDIMIENTO CONDICIONES

I. Introducci6n; con- a) Exponer varias defini-
cepto de probabilidad. ciones de probabilidad
Explicaci6n (45 min.) y dar ejemplos.

b) Definir hechos mutua- Sin consultar
mente exclusivos y libros o notas.
exhaustivos.

c) Exponer las reglas de
adici6n y multiplica-
ci6n de probabilidad.

d) Describir la aplicación
de esas reglas en si-
tuaciones reales.

2. Principios de mues- a) Explicar la necesidad
treo. Explicaci6n de estudios de muestreo
(45 minutos) y definir en lfneas Sin consultar

generales una muestra. notas.

b) Definir y explicar los
méritos relativos del
muestreo aleatorio sen- Se permite consul-
cillo y del muestreo en tar notas.
varias fases.

c) Dar ejemplos reales de Se permite consul-
esos tipos de muestreo. tar libros.

- Ejercicio en a) Tomar tres muestras Utilizando tablas
clase aleatorias sencillas de cifras aleato-

de 20 personas en una rias.

(una hlora) poblaci6n de 200. a) En unos 30 min.
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Explicación y Ejercicios Objetivos del Aprendizaje

RENDIMIENTO CONDICIONES

b) Estratificar datos so-
bre 200 niveles de in-
gresos segdn ocupación
(5 clases amplias) y
tomar una muestra alea-
toria de cada uno, ba-

sando el tamaño de la
muestra de cada estrato
en la frecuencia relativa
del empleo en la pobla-
ción correspondiente. b) En unos 30 min.

3. Comparación de la a) Explicar con ejemplos
muestra con la pobla- por qué las estimaciones
ci6n. Explicación (por ejemplo, la media
(45 minutos) aritmética) basadas en

la muestra, no siempre
son idénticas a las ci- Sin consultar
fras de población. notas.

b) Explicar con ejemplos
por qué la diferencia
entre la estimación se-
gún una muestra y la ci-
fra de población tiende
a ser más pequeña a
medida que aumenta el
tamaño de la muestra.

Comparación de la a) Tomar una muestra alea- Se permite utili-
muestra con la pobla- toria sencilla de 50 zar tablas de
cidn. Ejercicio personas en una pobla- cifras aleatorias.
práctico (una hora) cidn de 1,000, con datos No se permite uti-

sobre ingesta diaria de Mizar calculadoras
proteínas (segdn sexo, de consola.
edad y situación socio- a) En unos 30 min.
económica). Comparar la b) En unos 30 min.
distribución por sexo,

k
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Explicaci6n y Ejercicios Objetivos del Aprendizaje

RENDIMIENTO CONDICIONES

edad y situación socio-
econ6mica en la muestra,
así como la ingesta de
proteínas, con las de la
población total.

b) Repetir el ejercicio con
una muestra aleatoria
estratificada por sexo
edad y situación socio-
econ6mica.

4. Comparaci6n entre dos a) Explicar por qué las
muestras. Explicaci6n estimaciones (por ejem-
(45 minutos) plo, la media artimética)

basadas en dos muestras
aleatorias sencillas no
siempre son idénticas.

b) Dar el significado de la Sin consultar

expresión "distribución libros
del muestreo".

c) Exponer métodos de eva-
luacidn de la analogfa
del valor de la media (y
la distribucidn del mues-
treo) en las dos muestras.

Ejercicio en clase a) A partir de datos sobre Empleando tablas

(una hora) el cambio de peso de 200 de cifras aleato-
pacientes en tratamiento rias y una calcu-

antituberculoso, la mi- ladora.
tad a domicilio y la a) En unos 40 min.
otra mitad en un sanato-
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Explicaci6n y Ejercicios Objetivos del Aprendizaje

RENDIMIENTO CONDICIONES

rio, calcular la media y
la distribucion del mues-
treo para los dos grupos.

b) Verificar la diferencia Consultando libros
de las variancias y de de texto y utili-
las medias. zando calculado-

ras.
b) En unos 20 min.
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4. VENTAJAS DEL ESTUDIO DE LA ESTADISTICA PARA EL ALUMNO DE MEDICINA

Objetivos de la sesión; 1. Definir lo que se entiende por estadística
médica.

2. Especificar por qué el conocimiento de la

estadfstica médica es esencial para compren-
der todas las ramas de la medicina.

3. Deducir de lo que antecede una lista de ra-
zones por las que el alumno de medicina debe
aprender estadística médica.

4.1 DEFINICION DE ESTADISTICA MEDICA

La estadística médica se puede definir como el estudio de las apli-

caciones de conceptos y métodos estadísticos a la teoría y la práctica de
la medicina. Esa definicidn se aparta de la idea de que la estadística se

debe enselar a los alumnos de medicina como ciencia básica que versa ma-
yormente sobre la derivacidn y la interpretación de fórmulas algebraicas y

sobre la presentación de conjuntos de cifras distribuidas en papel cuadri-
culado. La estadística médica trata principalmente de la evaluación crí-
tica y minuciosa de resultados clínicos y de laboratorio; en efecto, se
orienta hacia la aplicación de un método científico a la teoría y la prác-
tica de la medicina.

4.2 POR QUE EL APRENDIZAJE DE LA ESTADISTICA MEDICA ES ESENCIAL EN LOS
ESTUDIOS DE GRADO

Hay dos razones muy convincentes para incluir la estadística en los

planes de estudios de medicina y para enseffar esa disciplina a todos los
alumnos. I.a primera es que los modelos deterministas y el tipo de razona-

mienlbt implfcilos en el estudio de la física y de la química orgánica ra-

tAinltet son aplicables a la práctica de la medicina. Las disciplinas de

fisiología humana, psicología, patología y medicina clínica tienen una
característica comdn importante; a saber, tratan de un grado de variaci6n
o incertidumbre que solo se puede describir satisfactoriamente en términos

estadísticos. De hecho, la medicina es una ciencia de probabilidades. En
consecuencia, el conocimiento de la variabilidad de todas las determina-
ciones biológicas, clínicas y de laboratorio es parte esencial de la for-

macidn médica. La segunda razdn es que una buena base de conceptos y
métodos estadísticos permitirá al alumno de medicina aplicar un criterio
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científico, lógico, crítico y eficaz a los problemas prácticos que tenga
que resolver cuando ejerza la profesidn. Sabrá cdmo enfocar y evaluar
crfticamente los hechos y tendrá conciencia de los riesgos que entrañta la
simple lectura y aceptación de aseveraciones o conclusiones que quizá no
sean válidas o estén basadas en hechos inexactos o inadecuados. En 1os
párrafos siguientes se explica con más detalle la manera en que los con-
ceptos de estadística y la aplicacidn de los principios y métodos de ésta
se aplican a los tres aspectos principales de la práctica médica; a saber,
medicina clínica, medicina de la comunidad e investigación.

4.3 LA ESTADISTICA EN MEDICINA CLINICA

Una de las principales metas de los estudios universitarios de
medicina es producir médicos capaces de diagnosticar las afecciones de sus
pacientes, evaluar la gravedad y el desenlace probable de la enfermedad, e
influir en el curso de esta de manera eficaz, eficiente y humana. Aunque
esas tres actividades clínicas (diagnóstico, pronóstico y tratamiento) se
efectúan en el marzo de la relación personal médico-paciente, todas ellas
tienen una naturaleza esencialmente estadística.

4.4 DIAGNOSTICO

Para el diagnóstico, el médico ha de decidir a qué categoría per-
tencece la enfermedad de su paciente. Esa decisión se basa en dos proce-
sos, ambos de tipo estadístico, a saber;

a) El primero es de naturaleza histórica, puesto que se trata de
la observación efectuada en el curso de los añios por clínicos
e investigadores, de que ciertos grupos de síntomas y signos
se presentan juntos. Hay una categoría de diagnóstico cuando
determinada combinación de síntomas y signos aparecen juntos
con mucha mayor frecuencia de la que permite la simple coin-
cidencia, parece facilitar una base para el pronóstico o el
tratamiento y puede ser interpretada en el marco general de
los conocimientos en materia de ciencias médicas. A lo largo
de toda la historia de la medicina ha habido un proceso de
perfeccionamiento de las clasificaciones para diagnóstico y
los estudiantes admiten sin reservas que el aprendizaje de
la nomenclatura y la clasificación de las enfermedades es una
parte esencial de su formación. Las categorías para diag-
nóstico se aceptan porque constituyen una clasificación esta-
dfstica válida y permanente, de utilidad demostrada para el
pronóstico y el tratamiento.

b) El segundo proceso se desarrolla cuando el médico estima que
la enfermedad del paciente corresponde a una categoría deter-
minada. Es poco probable que un paciente presente todos los
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sfntomas y signos que se describen como típicos de una enfer-

mnedad; en efecto, en general presentare algunos que tradicio-
nalmente no se asocian con el trastorno cuya existencia se
sospecha. Por ello, cabe concluir que todo diagnóstico es un
problema de probabilidades.

4.5 PRONOSTICO

La estimacidn del riesgo para la vida o para el estado de salud
ulterior que la enfermedad entrafa solo se puede hacer basándose en la
experiencia con muches casos de la misma enfermedad. Para que un médico
pueda calcular las probabilidades de que un paciente recupere complementa-
mente su salud, quede para toda la vida con un defecto o fallezca, debe
saber la proporcidn de casos mortales de la misma enfermedad (y del mismo
nivel de gravedad) registrados anteriormente y la proporcidn de curaciones

y secuelas de invalidez, en caso de que las haya. Todas esas cuestiones
son de estadfstica.

4.6 TRATAMIENTO

La elección de tratamiento apropiado para un paciente también se

basa, o deberfa basarse, en conocimientos de estadística. Un médico rara-
mente sabe c6mo responderá un caso a determinado tratamiento. En efecto,

siempre hay diferencias a este respecto, así como también fluctuaciones en
la gravedad del proceso morboso. Para elegir el tratamiento, el médico se

basa en su propia experiencia, en los resultados obtenidos con casos aná-
logos y en el examen de publicaciones sobre los efectos de distintos tipos
de tratamiento durante ensayos controlados. Todas estas cuestiones son
también de naturaleza estadística.

4.7 ATENCION DE SALUD DE LA COMUNIDAD

La estadística y la epidemiología son la base de los conocimientos

del administrador sanitario y del médico de salud pública, por las razones
fni guie n tes:

o) ea pl:inificacidn sanitaria exige un conocimiento detallado

del Lamaño, la estructura por edad y sexo y la distribución
de la población de que se trate, e impone la necesidad de

proyecciones de la evoluci6n probable a corto y a largo
plazo. Seguidamente, se necesita un perfil sanitario de la
población, es decir, una exposición de su estado de salud y
del de las distintas comunidades que la integran, según las

estadísticas de mortalidad y morbilidad de que se pueda
disponer.
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b) Tambi,¶n se necesitan estadfsticas sobre los factores ambien-

tales y facilidades (o falta de éstas) que puedan influir en
el estado de salud de la población; por ejemplo, hacinamien-
Lo, calidad de la vivienda, servicios sociales, disponibili-

dad y calidad de los servicios de sneamiento (agua, alcanta-
rillado, evacuacidn de deshechos y lucha contra insectos y
roedores), nivel de nutricidn, contaminacidn de origen domés-
tico e industrial, etc.

c) El administrador sanitario debe también disponer de estadis-

ticas detalladas sobre la distribuci6n de los servicios de
salud (personal, locales y equipo) en relacidn a la manera en

que está distribuida la población, asi como sobre el empleo
que se hace de dichos recursos. Con esos datos, puede esti-

mar lo que, a su juicio, necesita la poblacidn y comparar el
resultado con las necesidades que esta percibe, manifestadas

por conducto de sus representantes o determinadas mediante
encuestas y mediante observaci6n de la demanda no atendida
que recelan las listas de espera.

4.8 LA ESTADISTICA EN LA INVESTIGACION MEDICA

Todas las investigaciones de medicina, sean clinicas, epidemioldgi-
cas o de laboratorio, dependen inevitable y evidentemente del acopio, el
análisis y la interpretacidn de datos numéricos apropiados.

a) Tanto si las investigaciones se desarrollan en un hospital
(lo que abarca un pequefio número de pacientes) como en un
país o regidn (datos respecto a miles de personas) las con-
cluaiones provendrán de la observacidn y las determinaciones
efectuadas, así como de las respuestas a preguntas que se
formularon.

b) La disponibilidad de criterios claros basados en un buen

conocimiento de los principios y métodos de estadfstica es
fundamental para planificar proyectos de investigación médi-
ca y tiene importancia clave para la compilación y el análi-
sis de los datos obtenidos, así como para el descubrimiento
de posibles errores de interpretación de los resultados.

e) Actualmenle, la investigaci6n depende en gran medida de las

pruebas y determinaciones de laboratorio; en consecuencia,
el investigador debe conocer métodos para medir la sensibili-
dad, la especificidad y la aplicabilidad a otros casos de las
pruebas que vaya a utilizar y para detectar y corregir las

fuentes de variacidn en el mismo laboratorio y en laborato-
rios distintos (variación intra e interobservador y variacidn
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mecánica). Además, el investigador debe conocer y tener en
cuenta la variabilidad fisiológica y patológica de las carac-
teristicas que esta determinando.

4.9 RAZONES PRINCIPALES QUE ACONSEJAN LA ENSEÑANZA DE LA ESTADISTICA

a) La medicina clínica es, en gran parte, una ciencia de
probab il idades, razdn por la cual el conocimiento de
principios y métodos de estadística es esencial para
entender el proceso de adopción de decisiones sobre
diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

b) El clínico tiene que interpretar los resultados de las
pruebas de laboratorio, las observaciones directas que haga
sobre el enfermo y la historia que de este prepare, teniendo
en cuenta la variacidn fisiológica, psicológica y social,
así como la debida al observador y al instrumental.

c) El clínico ha de conocer e interpretar debidamente datos
estadísticos y epidemiológicos sobre la etiología y el
pronóstico de la enfermedad, a fin de dar al paciente un
asesoramiento óptimo sobre la manera de evitar o limitar los
efectos de esta.

d) El médico proporciona gran parte de los datos primarios en
que se basa la estadística de salud; en consecuencia, tiene
que aprender la manera de utilizarlos, tanto en la práctica
médica como en la organización de los servicios de
asistencia de su país.

e) El estudio de la estadística contribuye a desarrollar la
facultad crítica y deductiva que necesita el alumno durante
sus estudios de medicina y, más tarde, en la practica
profesional.

f) El médico en ejercicio tiene que leer con un criterio
crftico los artículos de las revistas de medicina y los
prospectos de los fabricantes de medicamentos, a fin de
detectar aseveraciones erróneas.

g) Es poco probable que las revistas de buena reputación

acepten artículos estads ticamente inexactos; por otra
parte, tampoco es probable que se atiendan solicitudes de
fondos para investigación si no vienen apoyadas en
estadfsticas adecuadas y válidas.
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5. C(X)NOCIMIENTOS DE ESTADISTICA QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO DE
MEDICINA

Objetivos de la sesidón 1. Examinar el nivel de las enseñanzas de
estadfstica.

2. Describir cdmo evaluar dicho nivel.

5.1 FINALIDAD DE LA ENSERANZA DE LA ESTADISTICA MEDICA

Antes de elaborar un curso de estadfstica médica es preciso puntua-
lizar la finalidad de este en relaci6n al objetivo general del programa de
estudios de que forma parte. A menos que se proceda de ese modo, es casi
inevitable caer en la tentación de enseñar mucho mas y a un nivel mucho
más matemático de lo que es necesario, en vez de dar una buen base de los
conocimientos que son esenciales.

En general, se trata de infundir en el alumno las actitudes y darle
los conocimientos prácticos, incluso de manipulación de datos, necesarios
para llevar a buen término sus estudios universitarios y para desempeñar
su futuro cometido como médico orientado hacia la atención de la comuni-
dad. No se trata, a todas luces, de hacer de él un estadfstico de ni un
investigador con conocimientos avanzados de esa disciplina.

Lo que cabe razonablemente exigir del alumno puede resumirse bajo

los epfgrafes de actitudes, conocimientos teóricos y conocimientos
prácticos.

5.2 ACTITUDES

Al terminar el curso, los alumnos deberán estar preparados para:

a) analizar la funció6n básica de los principios y métodos de
estadística en la práctica de la medicina;

b) aplicar esos principios y métodos en el trabajo cotidiano de
clase y, más tarde, en la práctica médica;

c) realizar, por cuenta propia, estudios sencillos con base
estadística;

d) leer con ojo crftico las publicaciones médicas;
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e) asumir, llegado el momento, la responsabilidad del médico,
que ha de suministrar los datos básicos para el acopio de
estadfsticas sanitarias, de cuya exactitud dependerá la
validez de los análisis de tendencias y necesidades que se
hagan a escala nacional y local.

5.3 CONOCIMIENTOS TEORICOS

Al terminar el curso, los alumnos estarán capacitados para lo
siguiente:

a) utilizar médotos sencillos de anotación, acopio, codificación

y resumen de datos;

b) presentar e interpretar datos en cuadros, gráficos y
diagramas;

c) calcular y aplicar las determinaciones estadísticas corrien-
tes de tendencia central y dispersión;

d) enumierar los problemas de muestreo en poblaciones;

e) interpretar pruebas sencillas de significación;

f) interpretar determinaciones sencillas de regresión linear y
correlación;

g) describir los métodos corrientes de enumeracidn y registro de

poblaciones humanas, y hacer determinaciones sencillas de la
fecundidad y la mortalidad;

h) calcular e interpretar valores de incidencia y prevalencia de
enfermedades y de utilización de servicios de salud;

i) establecer los fndices corrientes de mortalidad y morbilidad,
e indicar sus aplicaciones;

j) describir las deficiencias de la estadística demográfica y
sanitaria de su propio país y explicar las razones que acon-
sejan mejorarla;

k) llenar adecuadamente el formulario internacional de certifi-
cado de defunci6n;

1) identificar los problemas para cuya solución son insuficien-
tes sus propios conocimientos de estadística, demografía y
epidemiologfa, y que requieren consulta con un experto en la
materia; y
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m) hacer análisis crfticos de artfculos publicados en revistas
de medicina.

5.4 CONOCIMIENTOS PRACTICOS

Las aptitudes psicomotoras que tiene que adquirir el alumno son
mfnimas. En efecto, habrá de quedar capacitado solo para lo siguiente:

a) lleinar los formularios debidos sin correcciones y con
exactitud;

b) elaborar gráficos y diagramas exactos; y

c) utilizar calculadoras electrónicas sencillas.

5.5 FACTORES DETERMINATIVOS DE LAS NECESIDADES EN MATERIA DE
APRENDIZAJE

El nivel a que deben ensefanzarse las actitudes y los conocimien-
tos teóricos y prácticos necesarios habrá de ser suficiente para que los
alumnos desempeñen de modo satisfactorio las funciones que les incumban
de momento como estudiantes, y las que hayan de asumir cuando practiquen
como profesionales. Las necesidades a este respecto vienen determinadas
por los siguientes factores:

a) necesidades de salud actuales y previstas del país del
alumno;

b) necesidades en el sector de estadística, según las perciban
los responsables por la determinacidn cualitativa y cuantita-
tiva de los problemas de salud del pafs, y según las inter-
preten la escuela de medicina, los departamentos de esta y
su comité de planes de estudios;

c) conocimientos tedricos y prácticos y actitudes que, a juicio
de los profesores, habrá de tener el alumno para que sus
estudios de grado puedan considerarse satisfactorios;

d) funciones que el alumno habrá de asumir en principio, después
de que se gradúe; y

e) experiencia adquirida y nivel actual de cqnocimientos de los
alumnos, determinado conforme a los requisitos de ingreso en
las escuelas de medicina.
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5.6 EVALUACION DEL NIVEL A QUE HAN DE DEWARROLLARSE LAS ENSEÑAZAS

Lo ideal. serFa que el nivel de las enseñanzas estuviera determi-
nado por la observación y el registro sistemático de lo que el alumno ha
de hacer durante sus estudios de grado y por lo que hacen y los procedi-
mientos que emplean las personas empleadas en puestos como los que el
alumno habrá de asumir cuando se gradúe. Sin embargo, esa determinacidn
es sumamente difícil, llevaría mucho tiempo y quizá fuera solo parcial-
mente útil, porque las funciones del profesional de salud cambian con
mucha rapidez. En consecuencia, los profesores deben recurrir a las
siguientes fuentes de información para determinar el nivel de conocimien-
tos estadísticos que deben transmitir a sus alumnos:

a) consultar con profesores de otras disciplinas médicas acerca
de los conocimientos teóricos y prácticos que los alumnos
necesitan sobre las otras materias del programa;

b) enviar cuestionarios o consultar directamente a médicos en
ejercicio para saber los conocimientos estadísticos que apli-
can en su trabajo y los conocimientos suplementarios que po-
drían mejorar la eficiencia de este;

c) consultar con especialistas apropiados acerca de los conoci-
mientos de estadística que necesita un médico en ejercicio
para entender los problemas locales y nacionales de salud y
cumplir satisfactoriamente su cometido en el sistema de
información social, económica y sanitaria a que pertenece;

d) determinar, a patir de una muestra de publicaciones, los
conocimientos que se necesitan-para leer con juicio critico
artículos de revistas de medicina y prospectos de compafñas
farmacéuticas;

e) determinar los conocimientos teóricos y prácticos que nece-
sitarán los futuros médicos debido a las diferencias en los
problemas, servicios y medios de diagnóstico y tratamiento
(por ejemplo, mayor uso del análisis electrónico e importan-
cia creciente de los servicios sociales y de salud no
hospitalarios).
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6. PREPARACION DE UN PROGRAMA DE ESTADISTICA PARA ALUMNOS DE MEDICINA

Objetivo de la sesiín: Indicar en líneas generales las etapas de la
preparacidn de un programa de enseftanza.

Objeto de un programa de enseñanza;

El objeto de cualquier programa de enseñianza es provocar los
cambios en los conocimientos te6ricos y prácticos y en la actitud del
alumno, de manera que al terminar los estudios,

- sepa más que antes;
- pueda hacer algo mejor que antes; y
- tenga una actitud distinta a la que antes tenía.

Las etapas para alcanzar ese objetivo son:

1. determinar lo que el alumno ya sabe y puede hacer, así como
la idea que tiene respecto a la estadistica;

2. determinar lo que ha de aprender para la práctica eficaz de
la medicina;

3. decidir quien debe ensefiarle;

4. decidir cuándo debe cursar los estudios;

5. determinar las dificultades locales con que tropieza o
tropezará el programa de enseñanza; e

6. indicar los componentes del programa y su orden cronoldgico.

6.1 CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNO

Los conocimientos previos del alumno se pueden determinar mediante
exámenes escritos y orales o análisis de su expediente, lo que revelará
la formacidn matemática adquirida antes del ingreso en la escuela de medi-
cina. Algunos habrán cursado estudios de alto nivel pero es posible que
otros no hayan estudiado ni siguiera álgebra elemental.
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6.2 CONOCIMIENTOS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO

Para establecer un programa adecuado de estadística médica, el pro-

fesor debe determinar los métodos estadísticos que se deben incluir en el
plan de estudios y que son útiles en la prActica médica general. Esta es

la etapa más difícil de la elaboracidn de un programa. En efecto, a menu-
do el profesor esquiva las dificultades y ensena solo los temas que le son

c6modos o que le interesan especialmente.

Lo ideal sería que el profesor determinara la necesidad de conoci-

mientos estadísticos que tienen los médicos en ejercicio de su país o re-
gi6n, por los siguientes medios:

a) Examen de las actividades de tipo general y las de estadís-

t:ica que realizan en la práctica los médicos.

b) Encuesta sobre la necesidad de conocimientos estadfsticos

que tiene el médico en ejercicio, según la perciben las
siguientes personas;

i) el propio médico;

ii) los profesores de otras disciplinas del plan de estu-

dios de medicina;

iii) los alumnos, según la idea que se hagan de sus futuras

funciones como médicos;

iv) los administradores sanitarios;

c) Examen de la política de instituciones de medicina y
registro.

d) Estudio de las obligaciones que jurídicamente tiene el médico

en ejercicio en el país de que se trate.

e) Análisis de las necesidades manifiestas y no manifiestas de

la poblaci6n.

Indudablemente, esa labor lleva tiempo. Para mayor brevedad, el

profesor puede estimar la necesidad de enseflar estadística a alumnos de
medicina y el nivel de dicha enseñanza basándose en las circunstancias
imperantes en su propio país o regi6n, segdn las perciben los miembros del
sistema de atencidn de salud, inclusive los profesores de otras discipli-

nas médicas.
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6.3 QUIEN DEBE ENSERAR ESTADISTICA MEDICA

Esta parece ser una decisi6n sobre la que el profesor de estadis-

tica tiene poca influencia. Ello no obstante, si establece buenas rela-
ciones de trabajo con sus colegas de otras disciplinas y con personal de

salud, el profesor de estadística puede pedir a quien esté más capacitado
o tenga más experiencia en determinados aspectos de la materia que expli-

que las partes correspondientes. Por ejemplo, cabe pedir a los dem6grafos
del ministerio de salud o del departamento de estadística del gobierno que

expliquen los temas de demografía del programa de estadfstica.

6.4 CUANDO SE DEBE ENSE1AR LA ESTADISTICA

La decisión sobre cuándo debe ensefarse la estadística en el curso

de un programa suele corresponder al comité del plan de estudios o algún

oLro drgano administrativo de la escuela de medicina. Ese comité puede
incluso decidir, sin consultar con el profesor de la disciplina, que la

estadfstica se enseiec durante el primer aNo de estudios preclinicos o en
la parte del programa correspondiente a medicina de la comunidad o epi-

demiologfa, en cuyo caso el profesor de estadística tendrá que ajustar su

programa a la decisión.

6.5 CONDICIONES IMPUESTAS

Es preciso, por tanto, preparar el programa de estadística médica

con arreglo a las condiciones que imponga la escuela. Esas condiciones
pueden ser, por ejemplo, las siguientes:

- etapa del plan de estudios en que habrá de ensefñarse la

estadística;

- número de alumnos que habrán de estudiarla;

- tiempo asignado a la explicación de la disciplina;

- instalaciones disponibles, etc.

Los programas de estudios se deben elaborar teniendo en cuenta el

país o regidn donde los alumnos habrán con el tiempo de ejercer su

actividad profesional. A continuaci6n figura un ejemplo de programa de
estadística médica para alumnos de medicina.
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6.6 COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE ESTADISTICA MEDICA

(n) principios y métodos de estadística;
(b) aplicacidn de la estadística en medicina clínica; y
(c) estadística sanitaria.

a) Principios y métodos de estadística

Cuándo enseRarlos Durante los atfos de estudios preclinicos
Número de horas 20 - 30 horas
Temas:

a) funcidn basica de la estadística en medicina;

b) concepto de distribucidn de frecuencia de las determina-
ciones fisiológicas, anatómicas y bioquímicas;

c) acopio y ordenación de datos (incluso escalas de
determinación);

d) presentacidn de datos en tablas y diagramas;

e) determinaciones de la tendencia central y de la
dispersión;

f) concepto de simetría y de asimetrfa;

g) concepto de probabilidad;

h) wétodos de muestreo, errores de muestreo y sesgo;

í) inferencia estadfstica (pruebas de significacidn y cálculo
de intervalos);

j) concepto de asociación (medidas de regresidn y correla-
ci6n, e interpretacidn de estas en relaci6n de
causalidad).

b) Aplicacidn de la estadística en medicina clínica

Cuándo enseñarla Durante los añfos de estudios clínicos,
con la cooperacidn de los profesores de
medicina clínica.

Némero de horas Dependerá del grado de cooperación de
los profesora de disciplinas clínicas.
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Temas;

a) ética de los estudios estadfsticos en medicina;

b) preparación e interpretación estadística de;

i) experimentos de laboratorio
ii) ensayos profilácticos y terapéuticos;

c) problemas de observación, instrumental y variación
biológica en medicina;

d) diagnóstico en relacidn con la distribución de síntomas y
las determinaciones de laboratorio;

e) pronóstico y análisis de estudios de seguimiento

c) Estadfstica sanitaria

Cuándo enseñarla Cuando se enseñen medicina preven-
tiva, salud pública y epidemiología.

Número de horas Depende del plan aplicado y del grado
de integración con la epidemiología y
otras disciplinas afines.

Temas:

a) función del médico como principal usuario y productor de
estadfs ticas de morbilidad, mortalidad y otras
relacionadas con la salud;

b) tamaño, estructura, movimiento y crecimiento de poblacio-
nes (inclusive censos);

c) registro de nacimientos y defunciones; fecundidad, sus
Indices y tendencias;

d) registro de defunciones y otras fuentes de datos sobre
mortalidad (Indices y tendencias);

e) fuentes de datos y determinaciones de la morbilidad y la
invalidez (inclusive enfermedades industriales, infeccio-
sas y malignas);

f) descripción y evaluación númericas de los servicios de
salud y de sus actividades;

g) Clasificación Internacional de Enfermedades.
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7. METODOS DIDACTICOS Y MATERIAL AUXILIAR DE ENSEÑANZA

Objetivo de la sesión; Examinar las ventajas de los distintos métodos
didácticos.

7.1 INTRODUCCION

La eficacia de un método para enselar determinada disciplina depen-
derá de factores como los siguientes:

a) Los objetivos del curso.

b) Los objetivos de la leccidn.

c) La materia que se enseñe.

d) La formacidn y la capacidad intelectual de los alumnos.

e) El tamalo de la clase.

f) El número de horas dedicado a la enseñanza de la materia.

g) El mantenimiento del interés de los alumnos recurriendo a sis-
temas diversos.

j) Las instalaciones disponibles en el centro de enseñanza.

Teniendo en cuenta todos los factores, el método elegido será el
más eficaz para que todos los alumnos alcancen los objetivos previstos de
la enseñanza, sin olvidar que es importante el conocimiento de la psicolo-
gfa del proceso de aprendizaje para dar al alumno las mayores facilidades.
El método 6ptimo de enseñanza no siempre será el mismo para cada leccidn,
pero todos ellos deberán basarse en los objetivos precisos que se hayan

fijado para los alumnos y en la evaluacidn de los conocimientos que estos

h iiya ndqu i r ido.

7.2 FACTORES DE CARACTER HUMANO

Entre los factores de carácter humano que influirán en la elección

de los métodos didácticos, pueden citarse los siguientes;

a) Motivacidn. El aprendizaje depende de la medida en que los

alumnos estén motivados para aprender. ¿Será estimulada la
motivación por el método didáctico que se elija?
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b) Respuesta. El aprendizaje será más fácil si el alumno, en vez

de ser un simple receptor de las enseianzas, puede participar
o contribuir de alguna manera.

c) Reconocimiento. El aprendizaje se verá reforzado por el reco-
nocimiento de los progresos del alumno (elogio, aprobacidn,
etc. del nivel de resultados que haya conseguido).

d) Aceptacidn de diferencias. El aprendizaje será más fácil si
se reconocen las diferencias individuales en la manera de
aprender y se aplican métodos apropiados a cada caso.

e) Aplicacidn práctica. El aprendizaje será más fácil si se da
al alumno la oportunidad de aplicar los principios te6ricos a
problemas reales de tipo médico. En general, se aprende mejor
practicando que escuchando.

f) Imitaci6n. Los conocimientos prácticos se pueden adquirir por
imitation.

7.3 LA CONFERENCIA O DISERTACION ACADEMICA

Es el método de ensefanza consistente en la explicación verbal
ininterrumpida del profesor ante un auditorio, al final de la cual los
miembros de este tienen o no la oportunidad de formular preguntas (véase
también el Capftulo 8).

Las ventajas de la conferencia son'

a) Posibilidad de exponer durante un tiempo dado más material que
por cualquier otro método.

b) No existe un lfmite fijo al tamafo de la clase.

c) El contenido y el orden de las explicaciones quedan totalmente
a discrecidn del profesor.

d) Adaptabilidad del método, que puede ajustarse (en términos de
orden, vocabulario, exposicidn de ejemplos, etc.) al nivel de
experiencia y de conocimientos de los alumnos.

e) Flexibilidad del método, que puede combinarse clara y fácil-
mente con otros.

Los inconvenientes son.

a) La comuinicacidn es en gran parte unilateral, puesto que el
intercambio entre los alumnos y el profesor es escaso o nulo.

W~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t
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ElI profesor prepara y presenta el material segdn su exclusivo
criterio, y el papel de los alumnos queda reducido a sentarse,
escuchar y quizá tomar notas.

Ib) Es totalmente inadecuada para el aprendizaje práctico.

c) Solo se conseguirá la atención del alumno si la explicación es
sumamente interesante o estimulante.

d) Dificultad de retener la atenci6n de los alumnos, que son
sumamente propopensos a distraerse.

e) Dificultad de apreciar la reacción de los alumnos durante ladisertación. (Para que dicha disertacidn no quede reducida a
una simple exposicidn de información, el profesor debe
apreciar las reacciones, los errores de interpretaci6n y la
inatención de los alumnos y tomar de inmediato medidas
apropiadas.)

El trabajo de disertacidn efectivo es una tarea sumamente especia-
lizada; en efecto, como el interés y la atencidn del alumno dependen del
profesor, tienen importancia critica el vocabulario, el tono, la sistemá-
tica, la técnica oratoria, la sensibilidad de la clase, etc.

7.4 LA LECCION

La leccidn se puede definir como el método didáctico que consiste
en explicar la materia por etapas; el profesor hace preguntas a los alum-
nos para saber lo que captan de las explicaciones, y los alumnos hacen
preguntas al profsor para colaborar con el proceso de aprendizaje (véase
también el Capftulo 8).

Las ventajas de la leccidn son las siguientes:

a) Las enseñanzas se pueden impartir al ritmo de aprendizaje de
los alumnos.

b) El profesor puede tener en cuenta las diferencias entre la
capacidad de aprendizaje de los distintos alumnos.

c) El profesor puede despertar el interés de la clase.

d) El alumno puede participar en el proceso de enseñanza/
aprendizaje.

e) Al comunicarse con los alumnos, el profesor puede ajustar las
enseñanzas según las observaciones de estos en el curso de la
explicación.
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f) El reconocimiento frecuente de los logros del alumno por el
profesor refuerza el aprendizaje.

g) Existe una estrecha cooperacidn entre el profesor y los
alumnos.

Los inconvenientes de la leccidn son:

a) Limita el tamaño de la clase a un número tal de alumnos que
permita al profesor observar los, progresos de cada uno de
ellos durante la leccidn y mantener una relacidn individual
con los educandos.

b) La explicacidn de una materia lleva más tiempo del que seria
necesario en una conferencia o disertación.

c) A efectos prácticos, requiere el empleo de un método didáctico
que se ajuste a la mayoría de los alumnos de la clase, lo que
no siempre resula 6ptimo para la minoría.

7.5 GRUPO DE DICUSION O SEMINARIO

El grupo de discusión es el método de aprendizaje basado en el de-
bate de un tema por los propios alumnos, bajo la direccidn del profesor
(el instructor) (véase también el Capitulo 12).

Los objetivos de la reunidn didáctica son:

a) Estimular el interés mediante la plena participacidn de todos
los alumnos en el debate.

b) Fomentar la exposición de ideas originales y juicios críticos.

c) Acostumbrar a los alumnos a expresarse verbalmente de manera
adecuada.

d) Extraer conocimientos o experiencias de los alumnos.

e) Llegar a conclusiones válidas como resultado del cambio de
impresiones.

Las reuniones son un método didáctico apropiado en las siguientes
c ircunstancias:

a) Cuando la materia se presta a diferentes enfoques y, por con-
siguiente, a discusión.
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b) Cuando el nivel de los alumnos y su madurez son tales que per-
mi ten n eR tos man i festar opiniones y defenderlas con
razonamientos.

c) Cuando los alumnos se preparan para puestos de responsabili-
dad, donde la capacidad de expresión y de argumento lógico
tiene particular utilidad.

d) Cuando para despertar el interés en una materia se juzga con-
veniente un cambio en el sistema de conferencias o lecciones.

Para que un grupo de discusión resulte dtil, habrá que organizarlo
del modo siguiente-

a) La colocación de los asientos será tal que todos los alumnos
se puedan ver y oir mutuamente.

b) El tema de discusión se habrá de introducir formalmente para
asegurarse de que todos los reunidos se refieran al mismo
asunto y para dar la información basica que eXige todo debate
con conocimiento de causa.

c) El instructor habrá de preparar un programa o lista de aspec-
tos pertinentes para orientar el debate.

d) El instructor preside y dirige el debate para que todos los
alumnos puedan participar; las intervenciones no habrán de
estar monopolizadas por los alumnos más decididos, y el debate
no habrá de desviarse de la línea prevista.

e) El ambiente de la reunión habrá de ser informal.

f) El debate terminará con un resumen y puntualización de la con-
clusión o conclusiones alcanzadas.

7.6 LA CLASE PARTICULAR

La clase particular se define como "el perfodo de instrucción de
individual impartida por un profesor"; el seminario, se define como "un
grupo selecto de alumnos avanzados que se asocian para llevar a cabo estu-
dios de ese nivel e investigaciones originales, bajo la dirección de un
profesor o "una clase que se orienta al etudio sistemAtico bajo la direc-
ción de un profesor". Las clases particulares constituyen una forma muy
onerosa de enseñanza y, en consecuencia, no se limitan a un solo alumno
sino que, a veces, se extienden a un pequeño grupo de ocho o diez.
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Lag clases particulares tienen las siguientes ventajas:

a) Están mejor- adaptadas que las conferencias o las lecciones a
las necesidades particulares de los estudiantes.

b) Mientras más estrecha la relación entre profesor y alumno más
se facilita el intercambio de ideas y el conocimiento de los
progresos.

c) Permiten dar estfmulo, orientacidn y supervisión eficaces a
los alumnos.

Para dar clases particulares con buen éxito, el profesor deberá;

a) Fijar el objetivo al principio de cada curso o sesi6n.

b) Basar las explicaciones en los trabajos preparados por los
alumnos.

c) Estimular la participacidn de todos los alumnos del grupo,
asignándoles tareas individualmente y haciéndoles preguntas
por turno.

d) Estimular la participación de los alumnos mediante compren-
si6n, tolerancia, imparcialidad y actitud democrática, en vez
de autoritaria.

e) Crear un ambiente de confianza, de manera que la reunidn no
recuerde una clase formal.

Inconvenientes de las clases particulares como método didáctico;

a) Son costosas en personal.

b) Toman mucho tiempo cuando se trata de explicar una disciplina
y no de reforzar conocimientos ya adquiridos.

7.7 EL PROYECTO

Este método es aquél en que los alumnos establecen una correlacidn
entre la teoría y la práctica haciendo trabajo práctico. De esa forma,
pueden descubrir las aplicaciones de la teorfa y la necesidad de compren-
derla para que el ejercicio ulterior de la profesi6n sea más eficaz.

El buen éxito de un proyecto didáctico depende de que el profesor
tenga las siguientes dotes:
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a) Capacidlad para dirigir y orientar a los atlumnos en su elecci6n
de prtoyectos. pertinenites y que pueden llevar a cabo.

b) Capacidad para establecer la relaci&n entre la teoría y la
prácr ica,.

c> Habi 1 idadi.

d) Entusiasmo.

Es preferible emprender el proyecto como actividad colectiva a la
que cada alumno pueda contribuir con su destre-za o conocimiento particu-
lar; de esa forma, el plan puede tener un mayor alcance del que seria
posible si lo realizara rt solo individuo. Por otra parte, la participa-
ción acostumbra a los aludmno a cooperar en el logro de un objetivo y a
respetar las aptitudes, de los demás.

Para que un proyecto esté bien. concebido deberá reunir las siguien-
tes condiciones:

a) Deberá procurarse que los propios. alumnos es cojan el proyecto,
en el entendido de que dicho: proyecto:-

i no excederá de la capacidad de los alumnos para reali-
zarlo;

ii) no requerirá conocimentos de un, nivel superior al de los
alumnos;

iii) será pertinente en relaci6n con el curso;

iv) no requerirl el empleo, de: material o equipo inaccesible

o demasiado onerosoo;,

v) podrT terminarse en; el tiempo disponible.

b) Los alumnos habrán de planificar el proyecto con la antelación

debida. Cada uno de elLos estará perfectamente enterado del
objetivo del proyecto, las técnicas y materiales que se utili-
zarán, los métodos' aplicables y el programa de actividades
para llevar la labor a termino en el tiempo disponible.

c) En el curso del proyecto, los alumnos habrán de tomar nota de
los progresos, las dificultades, etc., y elevar informes pe-
riódicos al profesor.

d) El profesor habrá de vigilar los progresos para que el pro-
yecto no quede estancado, pero limitando su intervención al
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mfnimo, ya que lo esencial es que los propios alumnos hallen

la soluci6n a los problemas y dificultades con que tropiecen.

e) Para mantener el entusiasmo, el profesor habrá de estimular a

los que vacilen y elogiar la labor de todos.

f) Mientras dure el proyecto, el profesor aprovechará los proble-
mas que surjan para demostrar a los alumnos la relación entre

la teoría y la práctica.

La mayoría de los alumnos aprenden la teoría con mayor facilidad si

pueden ver sus aplicaciones prácticas y comprenden mejor las cosas hacién-
dolas, que escuchando su explicacidn. (Compárese la diferencia entre la

instrucción te6rica para conducir un autom6vil y la práctica de conducirlo

bajo supervisión de un instructor.) La realización de proyectos es, por

tanto, un método didáctico de gran utilidad.

7.8 PRACTICAS

Las prácticas son necesarias para alcanzar el nivel previsto en la

ejecución de trabajos o en la realizacidn de experimentos de laboratorio.

Para adquirir la habilidad manual necesaria, el alumno habrá de

realizar ciertos trabajos específicos con un nivel mínimo de competencia;
por otra parte, el nivel de conocimientos tedricos habrá de ser el mfnimo

necesario para realizar la labor con buen éxito. En consecuencia, el cri-
terio principal es la habilidad del alumno para llevar a cabo una tarea

dada. Esa habilidad se evaluará por lo que el alumno pueda hacer y no por

la perfección con que lo describa. El método de prácticas solo difiere

del de explicaciones porque comprende la demostración de actividades físi-

cas por el profesor y la aplicación a la realidad de los conocimientos

adquiridos por el alumno. Aparte de eso, los principios básicos son comu-

nes. Siempre que los alumnos tengan la aptitud física necesaria para

aplicar en la práctica los conocimientos que ya tienen, la realizacidn de

tareas facilita, aunque no siempre acelera, el aprendizaje de una habili-

dad comparado con el procedimiento que consiste en asimilar los conoci-

mientoB teóricos aisladamente; en realidad, es un método ideal de

:enseñanza.

En el trabajo práctico de laboratorio, la habilidad física es menos

importante que la mental porque se trata de "descubrir" por experimenta-

cidn, y basta con tener la destreza manual necesaria para manipular el

material de manera que puedan medirse con exactitud los resultados, asegu-

rarse de la obvservaci6n estricta de los criterios y velar por que el

experimento se desarrolle en las condiciones convenientes. El trabajo de
laboratorio es útil porque mejora la capacidad física y mental del alumno

para observar, descubrir, medir y deducir; en consecuencia es también un
método ideal de aprendizaje.
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7 .9 I NSUC:CJO3N -MTO',NOMA PROGRAMADA

P.uede definirse como la preBentaci,4.n al alumno del waterial que 'ha
de aprender, en un un rden minu.ciosamente estudiado . en .aos .o etapas
sucesivas lo bastante cortos, como para :tener la seguridad de que uel estu-
diante no dará el paso siguiente hasta dominar t'i actual.

La instrucción aut6noma programaila permite al alumno a:lcanzar los
objetivos por su propio esfuerzo y a su propio ritmo. Los modos de pre-
sentación del material pueden ser:

a) Escritos, por ejemplo, un texto programado o un registro de
trabajo de lab-oratrioo.

b) Mecánico, por ejemplo, mAquinas especiales, magnetófonos

(grabadoras)., proyectores de diapositivas, etc.

Las ventajas de la instrucción autónoma programada son.';

a) El alumno aprende a su propio ritmo y con un mínimo de
errore:s.

b) El propio alumno puede revisar el material.

c) No es necesaria la presencia del profes.or.

d) El profesor queda libre para conceder a tenci6n individual a
los alumnos que la necesitan.

Las desventajas de la instrucción autónoma programada son:

a) La preparación del programa es una tarea larga, difícil y
onerosa, por lo que es preciso sopesarla con las ventajas que
se esperan obtener.

b) Existe el peligro de pérdida de contacto personal entre el
alumno y el profesor.

7.10 MATERIAL DIDACTICO AUXILIAR

En el material didáctico hay dos piezas esenciales' la pizarra y
el retroproyector. Por supuesto, existen muchos otros elementos de utili-
dad (proyector de diapositivas, flanel6grafo, consola magn-tica, cintas
"video", televisión de circuito cerrado, etc.) pero el dominio de las téc-
nicas de uso de la pizarra y el retroproyector es esencial para cualquier
profesor de estadfstica y es todo lo que se necesita en la mayoría de los
casos.
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1. La pizarra

La pizarra es el medio auxiliar que más se utiliza en las clases,

pero no siempre se aprovecha como es debido. Es barato y fácil de mante-
ner, y la posibilidad de averías es mfnima. Se presta a muchos usos y,

empleada con imaginacidn, puede conducir a una percepcí6n estimulante de
muchos temas. Resulta imprescindible para exponer objetivos y para ir

anotando los distintos puntos de una explicación a medida que esta se
desarrolla. De hecho, el profesor debe reservar una parte de la pizarra

para este fin y utilizar la otra para explicar o ilustrar aspectos difí-
ciles, escribir las palabras técnicas complicadas que vayan surgiendo,

etc.

Para el buen uso de una pizarrra hay ciertas normas prácticas que

el profesor debe tener en cuenta:

1. EjercItese hasta que pueda escribir claramente y en caracteres

lo bastante grandes como para que puedan verlos los alumnos
que e.tén al fondo de la clase. Lo mejor es utilizar caracte-
res de imprenta.

2. Evite en lo posible hablar dando la espalda a los alumnos.

3. Si escribe con la mano derecha, coldquese a la izquierda de la

pizarra, o a la derecha de la misma si escribe con la mano iz-

quierda. De esa manera, no tapará con el cuerpo lo que ha

escrito y podrá volver la mirada rápidamente a los alumnos
para mantener el control de la clase.

4. No acumule en la pizarra un exceso de anotaciones, y borre

con frecuencia el material ya visto.

2. El retroproyector

El retroproyector es, a no dudarlo, la pieza audiovisual mas útil

fabricada en los últimos anos. Tiene la doble ventaja de prestarse a usos

múltiples y ser relativamente barato. Esencialmente, es una caja que

lleva un toco de luz fuerte y tiene la parte superior de vidrio, con una

pelfcula transparente de plástico sobre la que el profesor puede dibujar

o escribir. Lo que escribe o dibuja se proyecta en una pantalla frente a

la clase. El profesor está sentado de cara a los alumnos y puede ir

escribiendo a medida que desarrolla su explicación, o utilizar transparen-
cias preparadas de antemano. El retroporyector reúne las ventajas de la

pizarra y del proyector de diapositivas, además de las siguientes, que son

importantes:
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1. El propio profesor puede manejar el aparato dando la cara a
los .nlumnos, 'lo que le permite mantener el control de su
clase.

2. En el curso de la expl.icaci6n, el profesor no tiene que borrar
lo que escribid anteriormente, sino que puede servirse de
transparencias que va reemplazando, Si quiere volver atrás
para aclarar alguna duda puede hacer girar el rollo o volver a
colocar la transparencia anterior.

3. El aparato es portátil y se puede llevar de una clase a otra.

4. Cabe conservar el material preparado para volver a utilizarlo.

5. Las transparencias se pueden preparar inmediatamente antes de
la explicacidn; por el contrario, la preparaidn de diapositi-
vas lleva mucho más tiempo.

6. Se puede tapar parte de la transparencia con una tarjeta y
mostrarla cuando llegue el momento oportuno.

7. Existe la posibilidad de elaborar gradualmente, frente a los
alumnos, un cuadro o diagrama complejo mediante superposición
de distintas transparencias.
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8. COMUNICACION, PREGUNTAS E INTERROGACION EN LA CLASE

Objetivos de la sesión: 1. Describir y demostrar los principios de la
comunicacidn efectiva en la clase.

2. Puntualizar el propdsito de la formulación

de preguntas en distintos momentos durante
una lección.

3. Describir y demostrar las técnicas ade-
cuadas para formulacidn de preguntas.

4. Describir las ventajas y los inconvenientes
de la formulación de preguntas por el
alumno.

8.1 INTRODUCCION

El cometido del profesor es conseguir que los alumnos aprendan; a
tal efecto, puede recurrir a conferencias, lecciones, seminarios, clases
particulares y reuniones. Todos esos métodos implican la comunicación
entre el profesor y el alumno, y suelen desarrollarse en un aula con un
grupo de estudiantes. En consecuencia, el profesor habrá de conocer y
dominar los procesos de comunicacidn con su clase.

8.2 MEDIOS Y TIPOS DE COMUNICACION

Es importante que el profesor recuerde los cinco medios de comuni-
cación existentes, a saber; vista, oído, olfato, tacto y gusto. Para el
profesor de estadística, los mas importantes de esos medios son la vista
y el ofdo. El empleo de estos facilitará la asimilación por el alumno de
las informaciones que le de el profesor, ya sea por escrito (mediante un
retroproyector o una pizarra), ya sea verbalmente.

8.2.1 Comunicacidn verbal

El comprender lo que se oye, por ejemplo la palabra hablada, no es
,n proceso pasivo. El alumno no es como una esponja que se limita a ab-
sorber la información impartida. Tiene que seleccionarla, analizarla,
aceptarla o rechazarla, y actuar en consecuencia. Está de sobra demos-
trado que los miembros de un grupo de personas pueden captar y retener
aspectos distintos de la misma información. En consecuencia, cada alumno
de la clase puede entender e interpretar de manera diferente el material
que se le presenta.
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8.2.2 Comuniiccidn visual

El acto de "ver" no es pasivo sino activo. La información recibida
por la vista está expuesta a distorsión y las "ilusiones 6pticas" son fre-
cuentes; las personas integrantes de un grupo pueden "ver" cosas distintas
observando una misma escena. Esto, evidentemente, es la base de la
prueba Rorschach.

8.2.3 Otros medios de comunicacidn no verbales

Las señales (por ejemplo, movimientos, sonrisas, gestos) que cons-
ciente o inconscientemente hace una persona tienen enorme importancia. El
profesor debe captar la informacidn que le transmitan sus alumnos por me-
dios no verbales y recordar que debe aprovechar esos mensajes. A este
respecto, es de suma utilidad la, vista; un buen contacto visual con la
clase facilitará considerablemente la comunicación.

Por lo tanto, es importante que el profesor comprenda que la exac-
titud de percepcidn mejorará y que los alumnos sacarán mejor provecho, si
se utilizan apropiadamente medios de comunicación diversos.

8.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMUNICACION

8.3.1 Barreras debidas al profesor

La comunicacidn procedente del profesor puede ser inhibida por fac-
tores como los siguientes:

a) Nerviosismo. Muchos profesores, incluso experimentados, se
sienten cohibidos, especialmente en su primer contacto con
una clase y adoptan, en consecuencia, un comportamiento que
distrae o aburre a los alumnos. Ese comportamiento puede
ser: mirar o dirigir la palabra hacia un rinc6n del aula o
la pizarra; jugar con la tiza, con llaves o con monedas;
pasear de arriba abajo, mirar hacia la ventana, etc. Debe
evitarse ese modo de proceder. Un medio muy eficaz de evitar
el nerviosismo es recononcerlo públicamente ante la clase.

l,) Vocabull nrio. El profesor procurará utilizar palabras que
Ip-tleditn comprender todos los alumnos. Si emplea palabras que
senti nuevas para estos, deberá explicar su sentido inmedia-
tamente y verificar repetidas veces si ha quedado claro.
Esta precaución reviste especial importancia cuando se trata
de palabras en un idioma extranjero.
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c) Emisí6n vocal. La velocidad de emisión vocal debe ser apro-
piada para el auditorio y para el tema objeto de explicación;
no debe ser demasiado rápida ni demasiado lenta. Es preciso
articular bien, evitar pronunciaciones extrañlas, alzando y
disminuyendo el tono de voz apropiadamente.

d) Presentaci6n. La presentación confusa de un tema dificultará
inevitablemente el aprendizaje. El profes,or debe preparar de
antemano y con detenimiento el tema y la explicaci6n, y esco-
ger los medios auxiliares apropiados, por ejemplo, notas
escritas, transparencias para retro'proyector, etc.

8.3.2 Características personales

Dado que toda comunicaci6n está expuesta a distorsiones porque
cada persona "elige" distintos elementos de información, es dtil conside-
rar los factores individuales que influyen en la percepción del alumno.
Esos factores son: edad, actitudes (ante el profesor, el tema, los compa-
fieros, los padres, la organización académica, el medio social, etc.),
motivación, conocimientos ya adquiridos, experiencia general y escolar,
tensiones internas y aspiraciones (tanto propias como del resto de la
clase).

8.3.3 El medio ffsico

El medio ffsico, es decir el aula, puede también influir en la
comunicación. En efecto, el aprendizaje será más difícil si en el local
hace demasiado calor o demasiado frfo, si es húmedo o ruidoso, si está
mal ventilado o si ne él hay corrientes. Todos los alumnos habrán de es-
tar sentados cómodamente y ver bien al profesor y al material que este
utilice, disponiendo además de espacio para trabajar. La disposición tra-
dicional con filas de pupitres impone ciertos tipos de comunicaci6n. Por
ejemplo, es inadecuada para debates. En consecuencia, el profesor deberá
disponer los asientos según el método de enseñanza que vaya a utilizar en
cada sesi6n.

8.4 RETROINFORMACION

Es esencial vigilar la medida en que los alumnos aprenden y com-
probar la manera en que cada uno de ellos ha captado e interpretado las
explicaciones. El profesor debe organizar las cosas de manera que haya
una retroinformaci6n continua, tanto hacia sí mismo como hacia el alumno.
De lo contrario, la comunicaci6n será deficiente y hará más diffcil el
aprendizaje.
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8.4.1 Objeto de la formulación de preguntas durante la introducción de
un tema

La interrogación durante la introduccidn de un tema sirve para lo

siguiente:

a) Verificar los conocimientos que ya tiene el alumno antes de

explicar aspectos nuevos.

b) Repasar lo ya explicado en la clase anterior, para que los

alumnos lo recuerden.

c) Despertar el interés de los alumnos y atraer si atención.

8.4.2 Objeto de la interrogación durante la explicaci6n

El objeto de formular preguntas durante la explicacidn tiene las

siguientes finalidades:

a) Verificar en cada etapa si todos los alumnos han comprendido

bien o si es necesario reiterar lo ya explicado antes de pasar

a la etapa siguiente.

b) Saber si el tema se enseña de manera 6ptima.

c) Saber si el método de enseñanza es el más adecuado para la

clase o si es preciso exponer el tema de un modo distinto.

d) Dar a los alumnos la oportunidad de aportar algo a la explica-

ció6n y de aprender por observación y deducción, y no solo sim-

plemente escuchando.

e) Saber la reacci6n de cada alumno a las enseñanzas impartidas.

f) Facilitar el establecimiento de una relación personal con cada
alumno.

g) Atraer la atención de la clase.

8.4.3 Objeto de la interrogación al final de la clase

La formulaci6n de preguntas al final de la clase sirve para lo

siguientel

a) Repasar los principales puntos de la explicacidn para

.¡fianzar su conocimiento.

b) Comprobar si todos los alumnos han aprendido lo que se enseñfó.
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c) Comprobar si es preciso repetir la explicación de algún
aspecto en la próxima clase.

8.5 La observación de las siguientes reglas conducirá a una buena
técnica de interrogación:

a) Evitar las respuestas "en masa". Insistir en que solo
responda el alumno a quién se ha hecho la pregunta. Si la
respuesta es incorrecta, reconocer lo positivo que pueda
haber en ella y formular la misma pregunta a otro alumno.

b) Evitar la tentación de dirigir la mayoría de las preguntas a
los alumnos más brillantes; el patr6n para juzgar la calidad
de la ensefianza es que ésta sea asimilada por los alumnos más
lentos. Lo ideal es formular preguntas en cada etapa a una
muestra de alumnos que vaya desde los más brillantes hasta
los más lentos.

c) Abstenerse de repetir sistemáticamente la respuesta de cada
alumno. Solo se debe hacer si los demás no la han oido, si es
correcta pero está mal expresada o si es preciso recalcarla.

d) Abstenerse de hacer preguntas que exijan una respuesta larga.

e) Abstenerse de interrumpir al alumno a mitad de su respuesta
para ahorrar tiempo; hay que dejarlo terminar.

f) Abstenerse de preguntas tales como "¿Ha entendido todo el
mundo?" "¿Ha seguido todo el mundo hasta aquí?" "¿Está todo
el mundo de acuerdo?" El resultado de esas preguntas será que
solo los alumnos más brillantes se atreverán a dar una res-
puesta negativa; probablemente, los más lentos se abstendrán
de hacerlo.

g) Abstenerse de formular preguntas que permitan al alumno adivi-
nar la respuesta. Si se sospecha que el alumno ha "adivinado"
la respuesta correcta, preguntarle en qué la funda.

h) Abstenerse de formular preguntas para las que haya una res-
puesta obvía.

i) Formular preguntas a toda la clase y, tras un breve lapso du-
rante el cual todos los alumnos habrán reflexionado sobre la
posible respuesta correcta, designar a uno de ellos para que
responda.

j) Hacer preguntas a todos los alumnos en una fase u otra, evi-
tando una rotaci6n u orden que permita al alumno saber quién
será el pr6ximo, y lograr así tener a todos los alumnos prepa-
rados y en estado de alerta.
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k) Estimular a los alumnos más lentos haciéndoles las preguntas
en tono amable y elogiando sus esfuerzos por responder.

1) Hacer las preguntas particularmente difíciles a los alumnos
más brillantes, a fin de mantener su interés y estimular su
agudeza intelectual.

m) Formular las preguntas sin ambigüedad para conseguir la res-
puesta que se espera.

n) Hacer que el alumno de una respuesta completa. Si no lo es,
el profesor deberá dar indicaciones o dividir la pregunta en
diversas partes para conseguir la respuesta deseada, pero asb-
teniéndose de completar él mismo la respuesta.

o) Partir de la base de que si el alumno no entiende la explica-
ci6n, el fallo es del profesor. La arrogancia, la agresividad
y, en particular, el sarcasmo, son las armas del mal profesor.
Si un alumno no ha sido capaz de dar una respuesta correcta,
es porque no ha aprendido. Incumbe al profesor descubrir la
razdn y poner el remedio.

p) Tratar de formular preguntas que esimulen la capacidad de
razonamiento del alumno' por qué, qué, cuándo, quién, d6nde.

8.6 PREGUNTAS DE LOS ALUMNOS

Para el profesor, las preguntas de los alumnos demuestran que estos
tienen interés y desean aprender; además, facilitan la comunicacidn entre
las dos partes y hacen que la enseñanza sea una labor agradable e incluso
apasionante. Idealmente no debería ser necesario para el profesor tomar
la iniciativa, sino que los alumnos que no comprendan o deseen alguna
aclaracidn deberían interrumpir al profesor para hacer la pregunta perti-
nente. Lamentablemente, las cosas no suceden de esa manera, pero el pro-
fesor deberá instar a los alumnos a que hagan todas las preguntas que
quieran. Ahora bien, es preciso estar en guardia contra preguntas que
tienen por objeto desviar la atención hacia una materia distinta de la
quet s'e explicéa en tal caso, el profesor puede hacer lo siguiente:

a) "manipular" dichas preguntas de manera que sean pertinentes, o

b) rechazarlas por su falta de pertinencia, pero teniendo en
cuenta que tales preguntas provienen de falta de interés en el
tema, por lo que es preciso esforzarse más por hacerlo
interesante.
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9. LA CONFERENCIA Y LA LECCLON

Objetivo de la sesión; Describir la manera de preparar y de dar: a)

una conferencia y b) una lección.

9.1 LA CONFERENCIA

La conferencia es el método de enseñanza en el que el profesor ha-

bla continuamente, sin interrupciones del auditorio. Quizá sea el método

más rápido y más económico de presentar información a mucha gente al mismo

tiempo, por lo que es de uso muy frecuente en las instituciones de ense-

fanza superior. Pese a la economfa que entraña, la conferencia es poco

eficaz como método, ya que no hay retroinformacidn de los alumnos en el

curso de la exposición y, por otra parte, el conferenciante no puede saber

si los alumnos aprenden lo que intenta enseñarles hasta el final de la

conferencia, cuando ya es demasiado tarde para poner remedio. Por consi-

guiente, es esencial una minuciosa preparación y exposición de cada

conferencia.

9.1.1 Preparación de la conferencia

Al preparar una conferencia, el profesor debe recordar y aplicar

estrictamente las siguientes reglas:

PUNTUALIZAR el objeto exacto de la conferencia, definiendo al efec-

to el objetivo general y los objetivos secundarios de apoyo.

EXAMINAR los antecedentes, los conocimientos de que se dispone en

la materia y las necesidades de los alumnos que asistirán a la con-
ferencia, de manera que la exposición se haga a su nivel, que no

sea demasiado complicada para su entendimiento, que no trate de
materias ya explicadas por otro profesor y que se pronuncie utili-

zando palabras que todos entiendan; ello quiere decir que habrá que

explicar la jerga o los términos técnicos, si son desconocidos para
los alumnos.

ORIENTAR la explicación de manera que se ajuste a los onocimientos

y al interés de los alumnos. Establecer un plan para presentar de
manera interesante informacidn exacta, actualizada y pertinente.

Determinar, llegado el caso, los aparatos o equipo auxiliar que se
necesitará y asegurarse de que funcione bien. Elegir los medios

audiovisuales oportunos y determinar en qué momento de la conferen-
cia se utilizarán; asegurarse de la disponibilidad de todos esos

medios y de su buen estado en el momento oportuno.
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DIVIDTR el material en secciones apropiadas, con el fin de facili-
lar el -aprendizaje a los alumnos.

LIMITARSE al material que los alumnos puedan asimilar en el tiempo
disponible. Decidir cuánto tiempo se dedicará a cada objetivo
secundario y los puntos importantes que se deberán recalcar, con
objeto de eliminar o reducir al mfnimo la necesidad de que los
alumnos tomen notas durante la conferencia.

DAR EJEMPLOS cuando proceda, con objeto de hacer el tema más vfvido
y estimular el interés de los alumnos.

9.1.2 Estructura de la conferencia

Toda conferencia debe tener una introducción, una parte expositiva
y una conclusión.

a) Introducción. La introducción debe cumplir los siguientes
requisitos:

1) cuando proceda, referirse brevemente a trabajos o confe-
rencias anteriores;

2) despertar el interés de los alumnos e infundirles el de-
seo de aprender;

3) exponer los objetivos de la conferencia.

b) Parte expositiva. Víiene a ser el cuerpo de la conferencia, en
el que se describe la manera de alcanzar los objetivos. El
tema se puede exponer en un orden ldgico y con ayuda de medios
audiovisuales adecuados, de manera que los alumnos comprendan
mejor y conserven el interés. Se enunciará cada objetivo en
la fase apropiada de la parte expositiva, de manera que los
alumnos sepan lo que el profesor trata de enseñar.

c) Conclusión. Consistirá en una recapitulación de los principa-
les puntos explicados, respuesta a preguntas y breve descrip-
cidn del tema de la próxima conferencia de la serie.

9.1.3 Plan sugerido para una conferencia

Es sumamente importante que la conferencia se desarrolle conforme a
un plan minucioso de distribución del tiempo, de manera que el tema pueda
quedar expuesto en su totalidad; en caso de duda a ese respecto, conviene
hacer un ensayo con antelación, verificando el tiempo. Es esencial prepa-
rar un plan de ese tipo para exponer todo lo que se desea en el tiempo de
que se dispone; el plan indicará al conferenciante los lfmites de tiempo
que debe respetar para llevar a cabo su exposición. El cuadro que figura
seguidamente es un ejemplo para una conferencia de una hora.
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Tiempo Palabras Claves Fases de la Exposici6n Medios Auxiliares

INTRODUCCION

Relacionar con trabajos Retroproyector
0000 horas anteriores Objetivos

a Estimular interés y
0010 min. motivación

Exponer objetivos

PARTE EXPOSITIVA

0010 min. Retroproyector
a a) Objetivo No. 1 Objetivo No. 1

0020 min. Diagrama
Gráfico

0020 min. b) Objetivo No. 2 Retroproyector
a Objetivo No. 2

0035 min. Cuadro

0035 min. c) Objetivo No. 3 Retroproyector
a Objetivo No. 3

0050 min. Cuadro

CONCLUSION

0050 min. Recapitulacidn Retroproyector
a Preguntas Objetivos

0060 min. Tema de la prdxima
conferencia

9.1.4 Preparativos finales antes de la conferencia

Antes de comenzar su exposición, el conferenciante debe hacer lo
siguiente:

a) Verificar la disposicidn de los asientos en el aula para que
todos los alumnos puedan verlo y oirlo.
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b) Verificar si todos los alumnos podrán ver claramente las pro-

yecciones, los gráficos, el encerado, etc.

c) Comprobar que todos los medios auxiliares, equipo de demostra-

cidn, etc., se encuentren en el aula antes bien emplazados y

en buen estado de funcionamiento.

d) Comprobar que todo el material que se haya de distribuir entre

los alumnos se encuentre en el aula antes de empezar la

conferencia.

e) Repasar el material de la conferencia para que esté fresco en

su memoria llegado el momento.

9.1.5 Desarrollo de la conferencia

a) Voz y actitud. El conferenciante deberA:

1. asegurarse de que todos puedan oirle en el aula y, en caso

de duda, preguntárselo a los que se encuentren más

alejados;

2. hablar con confianza y entusiasmo;

3. hablar despacio;

4. evitar la monotonfa de la voz, haciendo frecuentes cambios

de tono e intensidad.

b) Ademaues. El conferenciante debe evitar distraer al auditorio
con ademanes tales como hablar mirando el techo o volviendo la

vista con frecuencia hacia una ventana, manosear monedas o

llaves en su bolsillo, jugar con un pedazo de tiza, balancearse

de un lado a otro, etc.

c) Vocabulario. El conferenciante debe usar el vocabulario más

sencillo posible para asegurarse de que todos lo comprenderán.
Cuando sea preciso emplear términos o jerga técnica que puedan

ser desconocidos, explicará detenidamente el significado. A

este respecto, ha de recordar que su conocimiento del vocabula-

rio especial de la disciplina es mucho mas amplio que el que

tiene el auditorio; no debe caer en el error de suponer que

este entiende las palabras técnicas de uso corriente por los

especialistas.

d) Cronometrado. Es sumamente importante que el conferenciante

se ajuste a la distribución prevista del tiempo. La eficacia

de una conferencia queda gravemente menoscabada si el orador
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Liene que abreviar la última parte porque se ha detenido dema-
siado tiempo en puntos anteriores. Conviene marcar los lfmites
de tiempo en el gui6n o, si se usa un texto, al principio de
cada página, controlando el tiempo en su reloj.

9.1.6 Terminaci6n de la conferencia

Una vez terminada la conferencia, el orador debe recabar la opini6n

de los miembros del auditorio acerca de la eficacia y los puntos fuertes
o debiles de la exposición, de manera que pueda introducir las correccio-
nes necesarias en otra ocasidn. En cualquier caso, debe realizar una
autoevaluacidn crftica y tomar nota de los aspectos que se puedan mejorar
en la misma explicacidn o en otras que sigan.

9.2 LA LECCION

La lección difiere de la conferencia en que durante su desarrollo
los alumnos hacen preguntas al profesor, o este se las hace a ellos para
asegurarse de que han comprendido.

9.2.1 Esquema de una lección

Una lección puede exponerse, esquemáticamente, del siguiente modo;

Exposición de los objetivos

4,
Diseno del plan

Evaluacidn de los conocimientos, la capacidad y

las actitudes de los alumnos al comienzo

Desarrollo de la lección

Evaluación de la medida en que los alumnos han
alcanzado los objetivos de la lección

9.2.2 Obhjetivo general de una lección

El objetivo general de una lección puede expresarse por los
siguientes requisitos-
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a) Relacidn con otros temas del programa.

h) Precisión, claridad y lenguaje sencillo.

c) Cuando sea pertinente, exposici6n del nivel que ha de alcan-
zarse y de las condiciones.

d) Logro del objetivo de la leccidn en el tiempo previsto para
esta.

9.2.3 Objetivos de apoyo

El objetivo general se alcanzará en una serie de etapas u objetivosde apoyo cuyo logro conducirá, lógicamente, al del objetivo general.

9.2.4 Prueba de que se han alcanzado los objetivos

Al preparar la lección, el profesor determinará las preguntas quehabrá de formular a la clase para saber si han alcanzado todos los
objetivos.

9.2.5 Eleccidn del material de enseñanza

El material para uso durante la lección reunirá las siguientes
condiciones:

a) No ser excesivo.

b) Ser pertinente en relacidn con los objetivos.

c) Ser adecuado para el tipo de alumnos que componen la clase.

9.2.6 Disposici6n del material de ensefanza

El material de enseñanza se dispondrá por un orden 16gico, pasando
de lo conocido a lo desconocido y de lo sencillo a lo complejo.

9.2.7 Plan de enseñanza

Una vez decidido lo que se ha de enseñar, es preciso establecer un
plan adecuado para la exposicidn de cada aspecto del tema. A tal efecto,el profesor seguirá su propio modo de proceder, introduciendo luego lascorrecciones que le dicten la experiencia y la retroinformación de losalumnos. El plan para cada leccidn debe comprender objetivos, medios
audiovisuales que se emplearán, equipo de demostración, trabajo que debenrealizar los alumnos en la clase, trabajo para hacer en casa y pruebas
determinativas de los progresos.
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Hay varias maneras de establecer un plan para las lecciones; uno de

ellos consistirfa en disponer en columna los siguientes epfgrafes: número

de la leccidn, duracidn de la lecci6n, objetivos, medios audiovisuales,
transparencias para retroproyector, preguntas que han de hacerse a los

alumnos, pruebas y trabajo para casa. Sin embargo, siempre que el plan
sea claro, la forma es secundaria; lo importante es que haya un plan por-

que solo de esa manera se puede prestar la atenci6n adecuada a todos los
factores que facilitan el aprendizaje por los estudiantes, es decir, un

orden ldgico, una buena distribución del tiempo, objetivos didácticos pre-

cisos, eleccíón de métodos 6ptimos, preguntas apropiadas y pruebas.

Mientras se desarrolla el plan, conviene tomar nota de las dificul-

tades experimentadas y de las mejoras necesarias, con el fin de introdu-

cirlas en cursos ulteriores.

9.2.8 Estructura de la leccidn

La lección, al igual que la conferencia, debe constar de introduc-

ción, exposición do la materia (cuerpo de la lección) y conclusión.

a) Introduccidn

El objeto de la introducción es dirigir a los alumnos hacia el

nuevo tema, despertar su interés, atraer su atención y motivarlos para
aprender.

La introducción deberá ser breve y apropiada y dará a los alumnos

una idea de lo que se les va a enseñar; se indicarán trabajos anteriores

en relación con el tema y todo ello conducirá de modo natural a la exposi-

cidn de los objetivos. Se explicará a los alumnos por qué es de interés

la materia, describiendo sus aplicaciones prácticas o su pertinencia en

relación con los problemas tradicionales o nuevos de la medicina. Las
preguntas de los alumnos permitirán al profesor saber si están preparados

para el nuevo tipo de trabajo.

b) Cuerpo de la lección

El cuerpo de la lección se desarrollará en una serie de etapas con

objetivos de apoyo que conduzcan lógicamente al logro del objetivo y obje-

tivos generales. Al comienzo se indicará a los alumnos los objetivos de

apoyo para que sepan lo que tienen que aprender y lo que el profesor trata

de enseñar. Esos objetivos serán más o menos numerosos según la compleji-

dad del tema y la capacidad de los alumnos. La disposición en etapas bre-

ves hará más fácil conseguir la atención y la participación de los alumnos

y mantener su interés, y al mismo tiempo permitirá al profesor asegurarse
de que nadie queda a la zaga.
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En el curso de la lección y al final de cada etapa, el profesor
verificará si los alumnos han aprendido lo que se ha enseñado, formulando
preguntas adecuadas y eligiendo a los alumnos que han de contestar a
ellas. El grupo de alumnos que contesta las preguntas habrá de ser repre-
sentativo de los distintos niveles de capacidad y comprenderá siempre una
proporción de los menos capaces para asegurarse de que todos asimilan las
explicaciones. Hasta que el profesor haya comprobado eso, no deberá pasar
a la próxima etapa. Las preguntas se preparan de antemano para que reve-

len plenamente la medida en que los alumnos han comprendido. Después de
formular cada pregunta, se dejará un breve lapso para que todos los alum-
nos reflexionen antes de que el interrogado de la resputa. El método

tiene la ventaja de que, como los alumnos no saben cuál de ellos será
interrogado, todos tendrá que prestar atención durante las explicaciones.
Para no desalentarlos, el profesor deberá abstenerse de dar muestras de
impaciencia o recibir con reprobaciones o sarcasmo las preguntas incorrec-
tas; por el contrario, dará a entender a los, alumnos que si no comprenden
es porque algo falla en la explicación.

Antes de pasar a una nueva etapa se repetirá el objetivo de esa

etapa, de manera que los alumnos sepan lo que tienen que aprender. Siem-
pre que sea posible se utilizarán medios audiovisuales, modelos, equipo y
demostraciones prácticas para reforzar la explicación oral, poque los
alumnos aprenden por la vista tanto como por el oído y porque la variedad
estimula el interés. Sin embargo, ese material se empleará para fortale-
cer la enseñanza y no como simple artimañfa para atraer la atención. Por
último, es preciso asegurarse de antemano de que los medios audiovisuales
se encuentran en buen estado de funcionamiento.

c) Conclusión

La conclusión consiste en recapitular lo expuesto, y además.

i) consolidar los conocimientos adquiridos por los alumnos;

ii) comprobar si todos han aprendido y, por ende, saber si la

explicación ha sido eficaz.

Durante la conclusión se volverán a exponer los distintos objetivos

de apoyo y se harán preguntas orales respecto a cada uno de ellos; no se
preguntará por escrito, porque las pruebas escritas llevan mucho tiempo y
solo son útiles si se asignan notas individuales. Seguidamente, se resu-
mirá la lección utilizando un retroproyector o, en su defecto, una pi-
zarra. Por último, se indicará a los alumnos el tema de la siguiente
lección del programe.

Una vez terminada la lección, el profesor hará un examen crftico de

su propia labor para determinar si ha sido eficaz y si podrían introdu-
cirse mejoras.
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9.2.9 Logro de los objetivos de la leccidn

No debe olvidarse que el profesor tiene como cometido enseñar a
todos los alumnos y no solo a los más capaces, y que su labor se juzga
por la medida en que puede llegar a los de comprensión más lenta. La
aplicación estricta de ese principio puede hacer que la clase no termine
en el tiempo previsto, pero es mucho más importante que las enseñanzas
lleguen a todos los alumnos y no solo a una parte de ellos.

Cuando no sea posible terminar la leccidn en el tiempo previsto, el
profesor analizará las causas de ello; estas pueden ser que algunos o to-
dos los estudiantes carezcan del nivel necesario para el curso, en cuyo
caso habrá que mejorar la selección inicial; que el programa sea excesivo
para desarrollarlo en el tiempo disponible, lo que exigirá reformarlo o
asignarle más tiempo; o que el método de enseñanza sea deficiente. El
profesor deberá considerar la posibilidad de mejorar su método de enseñan-
za, antes de recurrir a otros remedios.
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10. EJERCICIOS EN CLASE Y PROYECTOS

Objetivo de la sesión: Describir y analizar la naturaleza y la finalidad

de los ejercicios en clase y los proyectos en la
enseñanza de la estadística a los estudiantes de
medicina.

10.1 EJERCICIOS EN CLASE

Definicidn

Un ejerc`i-': en clase es un trabajo práctico que el alumno ha de

realizar en un aula o laboratorio, en presencia de uno o varios profesores
o instructores, en un perfodo específico fijado de antemano.

Utilidad

El mérito de un método de enseñanza depende no solo de sus propie-

dades y sus ventajas e inconvenientes, sino también del carácter especial
de la materia que se ensefla. Teniendo eso en cuenta, los ejercicios en

clase pueden ser de particular conveniencia para la enseñanza de la esta-
dfstica médica. Su utilidad potencial es aún mayor cuando la clase es tan

numerosa que hace necesario recurrir al método de conferencias más que al
de lecciones. A continuacidn se indican algunos aspectos del empleo de

ejercicios en clase para la enseñanza de la estadística médica.

1. Parte del programa de estadística médica consiste en métodos

de análisis difíciles de captar y comprender para el alumno
cuando solo oye explicaciones orales y no tiene la oportunidad

de aplicarlo a datos reales.

2. Los conceptos abstractos, los principios y las palabras técni-

cas se aprenden mejor cuando van apoyados por aplicación a
problemas reales presentados al alumno para solución y

anaális is.

3. Los ejercicios en clase permiten al profesor asegurarse de que

cada alumno ha adquirido la capacidad prescrita para aplicar
métodos estadísticos al nivel previsto de competencia.

4. Algunos de los procedimientos de cómputo se pueden enseñar
exclusivamente mediante ejercicios en clase, permitiendo así

dedicar más del tiempo de conferencias o lecciones al uso e
interpretación de los resultados de esos métodos de cómputo y

a su importancia práctica para la solución de los problemas
médicos.
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5. Existe una tendencia natural a considerar que el ejercicio en
clase es un medio para enseflar solo los aspectos de cómputo
del programa de estadística médica. Ello se debe en gran parte
a que los resultados del cálculo son, en sf, mucho más fáciles
de verificar o evaluar que los ejercicios que exigen interpre-
tación y análisis de los resultados en relación con los objeti-
vos básicos del cómputo. Ahora bien, el limitar un ejercicio
en clase a la labor de cálculo puede dar la impresión de que
tanto el curso como el profesor están más orientados hacia las
matemáticas que hacia la medicina. Esto puede llegar a consti-
tuir una barrera para el aprendizaje eficaz de la estadfstica
médica. El hecho de que el ejercicio en clase sea un medio
didáctico importante hace necesario prestar atención particular
a la buena orientación de su contenido hacia los objetivos del
curso y hacia los de conferencias o lecciones precedentes.

Organización

A continuación figuran algunos de los aspectos que hay que conside-
rar respecto a la organización de ejercicios en clase, teniendo en cuenta
sus efectos en el aprendizaje.

1. ¿Cuánto tiempo debe dedicarse a cada sesión de ejercicio en
clase? ¿Cuántas sesiones?

2. ¿Plantea problemas -y cuáles- el distinto tiempo que lleva a
cada alumno responder a una serie dada de preguntas, y cómo
pueden resolverse esos problemas?

3. ¿Qué instrucción y supervisión se deben proporcionar durante un
ejercicio en clase?

4. ¿Qué tamafio debe tener la clase y cuántos supervisores se nece-
sitan en relación con el número de alumnos?

5. ¿Qué prioridad o atención especial (llegado el caso) debe con-
cederse a los distintos alumnos con problemas especiales?

6. ¿Qué equipo se debe facilitar?

7. ¿Deben los profesores examinar con los alumnos individual o
colectivamente (o de ambos modos) las preguntas y problemas
que surjan? ¿Debe hacerse eso durante la clase, al final de
esta, en la siguiente conferencia o lección o en el próximo
ejercicio en clase?

8. Si un tema y sus objetivos se tratan tanto en una conferencia
como en un ejercicio en clase, ¿qué diferencia hay entre que el



PNSP/83-64

- 73 -

ejercicio preceda o siga a la explicaci6n, en que vayan segui-

doR de wndn inmediato o en que estén separados por uno o varios

dfens

9. ¿Debe ser obligatoria para todos los alumnos la asistencia a

los ejercicios en clase?

Evidentemente, algunas de esas preguntas son interdependientes, y

las respuestas dependerán de la disponibilidad de recursos didácticos,
tiempo y espacio, así como de la logística de distribución del tiempo.

Además, los alumnos reaccionan de distinto modo a las mismas condiciones

de enseñanza, y el profesor ha de saber bien lo que espera de los alumnos

más lentos, de los de nivel medio y de los mejores.

10.2 TRABAJO EN PROYECTOS

La definición y el objetivo del trabajo en proyectos, así como las

distintas medidas para asegurar el buen éxito de estos, se han descrito en

el CapItulo 7 (Métodos didácticos);

El trabajo en proyectos se utiliza raramente con el fin especIfico

de enseñar estadística a los alumnos de medicina. Sin embargo, ese es el

efecto que inevitablemente tiene, sea cual fuere la materia a que se

refiere directamente el proyecto. Ello se debe a que este trabajo implica

en cierto grado la manipulación de datos cuantitativos y, a veces, la

aplicación de médotos estadísticos distintos de los previstos en el pro-

grama de enseñanza.

Un ejemplo importante de proyecto que requiere amplio uso de méto-

dos estadísticos es la "encuesta sobre salud de la comunidad". Estas

encuestas no se pueden organizar en todas las escuelas de medicina pero,

cuando se las realiza, constituyen para el profesor de estadística médica

un medio útil de apreciar la medida en que los alumnos han aprendido y

aplican el contenido del programa, y de descubrir los errores estadísticos

comunes en que pueden caer, así como la pertinencia e idoneidad del curso.

En consecuencia, constituyen un elemento útil para mejorar el contenido y

la orientación del programa. Por otra parte, la participación activa del

profesor en estos proyectos -sea en calidad de supervisor, de consultor de

estadística o de interlocutor- le permitirá, llegado el caso, reforzar su

plan de enseñanza.
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11. IA C[,ASE DnE nEMOSTRACION: ASOCTACION ESTADISTICA

Nota para los participantes en un "taller":

1. Debido a la naturaleza especial del taller, este no puede ser una
demostración de las explicaciones que han de darse a alumnos de
medicina. Más bien es un ejercicio demostrativo que ofrece la
base para el examen crítico de los métodos de enseftanza y de la
orientación de la estadística médica para los estudiantes de
medicina.

2, La "explicación" lleva como complemento un "ejercicio en clase",
pero los objetivos enunciados se habrán de alcanzar con
posterioridad, tanto a la explicación como al ejercicio
correspondiente.

3. El nivel a que comenzará la explicación dependerá de la medida en
que los alumnos estén ya familiarizados con todos o algunos de los
siguientes términos, conceptos o métodos;

Tabulaci6n sencilla; tabulaci6n mixta; características
de estudio; variable; atributo; dicotomía o elementos
dicótomos; frecuencias; tasas, cocientes y proporciones;
cuadro de contingencia (filas, columnas, celdillas, 2x2,
cuadrupl-icaci6n); tabla fascimil; probabilidad (suma y
multiplicación de reglas); significaci6n estadística;
prueba de Chi-Cuadrado; corrección de Yates; grados de
libertad.

4. Los objetivos, el contenido de la explicaci6n y las preguntas del
ejercicio complementario se pueden reducir o modificar en la prác-
tica según el plan de estudios, el emplazamiento del tema dentro de
dicho plan y otras consideraciones.

Tema de explicación; Asociaci6n estadfstica: el caso de 2 atributos
dicdtomos.

Objetivo: Al terminar la explicacidn y el ejercicio prác-
tico correspondiente, el alumno habrá de ser
capaz de;
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1. explicar el concepto de asociaciSn estadística por referencia a 2

atributos dicótomos;

2. explicar y demostrar la importancia y la funcidn de la asociación

estadística en medicina;

3. elaborar tablas de contingencia de 2x2 (o cuadruplicación) para

demostración o análisis de asociaciones entre 2 características

dicótomas (o dicotomízadas);

4. reconocer la relación entre la tabla cuadruplicada y la comparación

entre dos proporciones o tasas (y viceversa);

5. calcular frecuencias probables a base de hipótesis de nulidad de

independencia estadística (o ausencia de asociación);

6. explicar el concepto de coeficiente de asociación y lo que permite

medir o resumir, y calcular el coeficiente Q de asociación;

7. distinguir entre asociación causal y asociación estadistica;

8. analizar sistemáticamente, con los datos disponibles, los distin-

tos tipos de causas o explicaciones de la asociación estadística,

inclusive: a) posibilidad de error de muestreo, b) otros errores

y sesgos posibles, c) el factor objeto de estudio, y d) otros fac-

tores posibles;

9. explicar la función y las limitaciones de las pruebas de signifi-

cación en la interpretación de asociaciones estadísticas;

10. realizar la prueba de Chi-Cuadrado (x2) con datos cuadruplicados.

Aspectos que se han de considerar;

¿Qué se entiende por asociación entre distintas características? ¿Cuándo

se dice que dos características están o no asociadas?

¿Qué pertinencia tiene para la medicina la asociación entre distintas

caracterfs'ticas? ¿Areas de aplicación? ¿Utilidad? ¿Importancia? ¿En

qué medida influye en las decisiones y las medidas que adopten los médi-

cos, loR pacientes o la comunidad?

¿C6mo se sabe si hay o no hay asociación entre dos características especí-

ficas? ¿Cómo se puede obtener o adquirir ese conocimiento? ¿En qué tipo

de información o pruebas se basa? ¿Cómo se estudia, se analiza, se mide,

se interpreta y se convalida la asociación?
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En esta sesidn se examinarán estos aspectos, con especial referencia al
caso de asociacidn entre dos caracterfsticas dicdtomas, lo cual es el caso
más sencillo y, sin embargo, el más importante, ya que se trata de la for-
ma en que suele percibirse o conceptualizarse la asociación.

Notaci6n empleada;

Y
Total

+
~~~.... · .. !... .. ..... .... .. ...... .. .... .. .

+ a b a+b
X

_ c d c+d

Total a+c b+d a+b+c+d = n

'X' e 'Y' representan 2 características especfficas, cada una de las cua-
les es dic6toma o esta dicotomizada en 2 categorías representadas por los
signos '+' y '-', respectivamente.

Segdn las características que se analicen, '+' o '-' pueden referirse a
presencia o ausencia, éxito o fracaso, sf o no, valor en exceso o no en
exceso, etc., etc.

a+bLa proporción con X entre todas las personas es a+b++
a+b+c+d

La proporción con Y entre todas las personas es a +b+cs

aLa proporción con X entre todas las personas con Y es
a +c

La proporción con X entre todas las personas sin Y es

La proporcidn con Y entre las personas con X es -

La proporción con Y entre todas las personas sin X es c + d

(Nota: 'a' siempre representa el número de personas que son '+' tanto
para X como para Y en este esquema)

PNSP/83-64
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Coeficiente Q dle asociaci6n:

ad - bc
Q ad + bc

Chi-Cuadrado (X2):

Para una tabla de contingencia de 2 x 2 (cuadruplicacidn) y con correccidn
de Yates para continuidad,

X2 ( ad-bc¿ -1/2n)2 (a+b+c+d)
(a+c)(b+d)(G+b)(c+d)

( [O-EI- l/2) 2
o E

en la que Oi y Ei son, respectivamente, las frecuencias observadas y
esperadas en la celdilla que hace el numero i de la tabla de contingencia.

Niveles significativos de X2 con 1 grado de libertad:

p C .05 cuando X2 > 3.841 (significativo)
p 4 .01 cuando X2 > 6.635 (muy significativo)
p < .001 cuando X 2 > 10.827 -(sumamente significativo)
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12. EJERCICIO EN CLASE SOBRE ASOCIACION ESTADISTICA CON LA GUIA DEL
INSTRUCTOR

Ejercicio en clase

1. Dar un ejemplo (real o hipotético) de un estado morboso, Y, y un
artículo alimenticio, X, que está asociado o se sospecha que está
asociado con él.

2. Elaborar una tabla fascimil (Tabla 1) inidicativa de la distribu-
ci6n de una poblaci6n objeto de estudio, segdn presencia o
ausencia del estado morboso Y.

3. Elaborar una tabla fascimil (Tabla 2) indicativa de la distribucidn
de la misma poblacidn según consuma o no el articulo X.

4. Considérese que la población consta de 50 personas, que la preva-
lencia de Y en ella es del 20% y que el 40% de dicha población
consume el articulo X con regularidad; complétese la Tabla 1 y la
Tabla 2 como corresponda.

5. Según los datos facilitados hasta ahora, ¿qué cabe decir de la aso-
ciacidn entre las dos caracterfsticas X e Y? ¿Por qué? (¿Cuál
seria el resultado si las dos proporciones hubieran sido del 40%,
en lugar del 20% y el 40%?)

6. Elaborar una tabla fascímil (Tabla 3) indicativa del resultado de
la tabulaci6n mixta de la población objeto de estudio según las dos
características X e Y. ¿Cuál es la naturaleza de esta tabla
estads tica?

7. ¿Qué relacidn hay entre los datos de las tres tablas (1, 2 y 3)?
Andtense los totales verticales y horizontales en la Tabla 3.
Háganse tres réplicas de esta tabla, que se denominarán Tablas 3a,
3b y 3c. (Deberán llevar los mismos epígrafes de columna (verti-
cales) y de fila (horizontales) y los mismos totales que la Tabla
3).

8. Andtense en la Tabla 3a los valores que se podrían encontrar en las
cuatro celdillas de esta tabla por cuadruplicado, si X e Y fueran
estadfsticamente independientes. ¿Qué se entiende por 'estadisti-
camente independiente' en este contexto? Pdngase un epígrafe apro-
piado en la Tabla 3a.

Verifiquese que Q = 0 en la Tabla 3a.
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9. Andtense en la Tahla 3b los valores que se podrían encontrar en las
cuatro celdillas de esta tabla si X e Y tuvieran una asociación
positiva m£xima. ¿Qué valor de Q se obtiene para la Tabla 3b?

10. An6tense en la Tabla 3c los valores que se podrfan encontrar si X e
Y tuvieran una asociación negativa máxima, y calcdlese el valor de
Q para esta tabla.

11. Intercámbiense las dos columnas o las dos filas de datos en la

Tabla 3c, vuélvase a calcular el valor de Q. ¿Se obtiene un resul-
tado diferente? ¿Por qué?

12. Volver a la Tabla 3, si la tabulación mixta de X con Y indica que

hay en realidad 8 personas que son 'positivas' tanto para X como Y
(es decir, toman el alimento X y presentan ademas el trastorno Y),

complétese la Tabla 3 como corresponda. (¿Por qué se dice que esta
tabla de contingencia 2x2 tiene 1 grado de libertad?)

13. A partir de la Tabla 3, calcúlese:

a) el coeficiente Q de asociación;

,b) la proporción de personas que consumen X entre las que presen-
tan el trastorno Y, en relación con las que no lo presentan.

Denominarlas P(X1) y P(X2);

c) la prevalencia del trastorno Y entre las personas que consumen

X, en relación con las que no lo hacen. Denominarlas P(Y 1) y

P(Y2 ) ·

14. ¿Qué tipos de causas o razones pueden explicar la diferencia entre

P(Y1) y P(Y2) o contribuir a ella? Enumérense algunos factores
posibles o explicaciones pertinentes en el contexto del ejemplo

(I.1 supra).

15. ¿Qué conclusión o conclusiones se pueden sacar si la diferencia

entre P(Y1) y P(Y2),

a) es estadfsticamente significativa (p( .01)

b) es estadisticamente significativa (P .05)

c) no es estadfsticamente significativa?

16. Efectúese la prueba Chi-Cuadrado de significación con los datos de
la Tabla 3, y comgntense los resultados.
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(;itfa del instructor

1. Por ejemplo, consumo de chiles rojos (X)
y frecuencia de Ilceras pépticas (Y)

2. Tabla 1. Distribución de la población objeto de estudio por pre-
sencia o ausencia de diceras pépticas.

3. Tabla 2. Distribución de la población
sumo de chiles rojos.

objeto de estudio por con-

Ulcera Piptica No. de personas
. ' , . . . . . . . . . . . . . .

si

No

Total

Chiles Rojos No. de personas

Sf

No

Total
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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4. Tabla 1.

Tabla 2.

Ulcera Péptica No. de personas

Sf 10

No 40

Total 50

Chiles Rojos No. de personas

s1 20

No 30

Total 50

5. De los datos disponibles hasta ahora no cabe deducir nada respecto

a la asociación entre el consumo de chiles rojos y la frecuencia de

las úlceras pépticas. Ello se debe a que no sabemos cuántas perso-

nas con úlcera péptica comen o no comen chiles rojos. Ello sería

asf, incluso si las dos proporciones hubieran sido del 40%.

t. Tnbln 1. D)istribuci6n de la población objeto de estudio por his-

loria de úlcera péptica y consumo de chiles rojos.
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Esta es una tabla de contingencia 2 x 2 o cuadruplicada.

7. Los datos de las Tablas 1 y 2 forman los totales verticales y hori-
zontales de la Tabla 3. (Inscrfbanse las cifras en la Tabla 3 y
haganse 3 réplicas):

8. Tabla 3a. Distribucidn probable de la poblacidn objeto de estudio
por consumo de chiles rojos e historia de úlcera pépti-
ca, si esas 2 características son estadfsticamente
independientes.

Consumo de. Historia de Ulcera Peptica
Chiles Rojos Sf No Total

S£

No

Total

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

20

30

10 40 50

X +Y - Total

I .... m

+ 4 16 20

_- 6 24 30

Total 10 40 50
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'Estadfsticamente independiente' significa que la- proporción de personas
de la categoría Y(+) entre las de la categoría X(+) es idéntica que entre
las peronas de la categoría X(-). En el presente ejemplo, esa proporcidn
es del 20% en ambos casos (es decir, 4/20 y 6/20).

(Nota- 'estadfsticamente independiente' es la condicidn que se presume
es la denominada 'hipótesis de nulidad' para una prueba de significación.
No es lo mismo que una hipótesis que asume que el consumo de chiles rojos
carece de efecto en la úlcera peptica o que el riesgo de úlcera péptica es
independiente del consumo de chiles rojos).

9. Tabla 3b. (Distribución probable con un máximo de asociacidn
positiva)

(lOx30) - (OxlO)
Q = (1 x3o) + (OxtO)

300
300

10. Tabla 3c. (Distribucidn probable con un máximo de asociación
negativa)

(Ox20) - (10x20)
Q = (Ox20) + (10x20)

200 = -1
200

X .+ - Total

+ 10 10 20

0 30 30

Total 10 40 50

X + - Total

+ 0 20 20

- 10 20 30

Total 10 40 50
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t1.

X + Total

+ 10 20 30

- 0 20 20

Total 10 40 50

K - + Total

+ 20 0 20

- 20 10 30

Total 40 10 50

(tOx20) - (lOx20)
(10x20) + (lOx20)

200
200

= +1

(20x10) - (20xO)
Q = (20x0O) + (20xO)

200
200

+1

El valor de Q ha cambiado de -1 a
el número de personas que son '+'
para la otra, es decir, que ahora
la ilcera péptíca y la abstencidn

+1 porque, en la ecuacidn , 'a' ya no es
para x y para y, sino '+' para una y '-'
estamos determinando la asociación entre
de comer chiles rojos, y viceversa.

12. Tabla 3.
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La tabla de 2x2 tiene 1 d.f. porque tan pronto como una (cualquie-
ra) de las 4 frecuencias es conocida, las otras 3 vienen fijadas por las
limitaciones de los totales parciales para cada categoría de x y de y.

13.

a) (8x28)-(2x52) 224 - 24 200
Q (8x28)+(2x12) 224 + 24 248 = +0.81

b) P(x1) = 8/10 = 80% P(x2) = 12/40 = 30%

c) P(yl) = 8/20 = 40% P(y2) = 2/30 = 7%

14. a) Pura casualidad (o error de muestreo)

b) Otros errores o sesgos (por ejemplo, comparabilidad de los dos
grupos considerados; digamos, en cuanto a criterios de diag-
n6stico de úlcera péptica según el observador, etc.)

c) Los chiles rojos pueden, en realidad, tener relación con la
úlcera péptica.

d) Otras características o factores que pueden ser distintos en
los dos grupos comparados, o que pueden en si estar asociados
con las dos características.

15. a) Es muy poco probable que la asociación se deba a pura casuali-
dad, porque la probabilidad de ello es de menos de 1 en 100.

b) Igual que a), excepto que la probabilidad no es tan escasa,
sino solo de 1 en 20. En consecuencia, no podemos estar tan
seguros de que la asociación es 'real' y no debida a pura
casualidad.

c) Los datos no se pueden utilizar como prueba o posible justifi-
cación de la hipótesis de que existe una asociación entre x e
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16. X2 (Chi-Cuadrado) = 6,38*

y 0.1< p < ,.05; (PLn- .01)

(véase la página 77, en la que se considera que

[P .05 cuando X2 > 3.841

P < .01 cuando X2> 6.535]

La asociación es estadísticamente significativa (P4 .05) y el
investigador debe, en consecuencia, considerar si pueden también 'elimi-
narse' los factores mencionados en b) y d) (párrafo 14) para llegar a la
conclusión de que el consumo de chiles rojos tiene una asociación positiva
con la úlcera péptica. Puede asimismo profundizar en el anAlisis (por
ejemplo, determinar el riesgo relativo, etc.).

* Puede erquex2 _ (a[ad-bcl-l/2n)2 n
ser (a+c)(h+d) (a+b)(c+d)

en la que a = 8; b = 12;
c = 2; d = 28 y n - 50

= (1224-241-25) 2 x 50
10 x .40 x 20 = 30

1752 x 50 1 531 250
= 240 000 240 000- .38

6 x2 =( 0-E} -1/2) 2 en la que E (los valores espe-
rados) están en la Tabla 3a

Dado que lO-Eles igual en las cuatro celdillas y equivale a 4, la
fórmula da:

2 2 2 2
(3 1/2) + (3 1/2) + (3 1/2) (3 1/2) = 6.38

4 16 6 24
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13. EL SEMINARIO

Objetivo de la sesión; Describir la preparación y el desarrollo de un
seminario.

13.1 INTRODUCCION

El seminario puede definirse como una reunidn de debate en el que
cada alumno puede participar activamente dentro del tiempo previsto. El
seminario está centrado en un tema y generalmente requiere la presentación
inicial de una breve ponencia por uno o varios de los participantes, docu-
mento que constituirá la base de las deliberaciones. El instructor dirige
el debate, formula preguntas para estimularlo y da las explicaciones o las
sugerencias necesarias.

13.2 TIPOS DE SEMINARIOS

El seminario puede girar en torno al alumno o al instructor;

a) Seminario en torno al alumno. El instructor dispone de ante-
mano que un miembro o varios del grupo preparen un tema espe-
cffico sobre el que se hace una breve presentación, seguida
del debate correspondiente.

b) Seminario en torno al profesor. En este caso, el instructor
hace la presentación del tema y dirige el debate ulterior.

13.3 OBJETIVOS POSIBLES DE UN SEMINARIO

Los objetivos posibles de un seminario son:

a) Hacer que los alumnos aprendan mediante deliberación.

b) Consolidar conocimientos adquiridos.

c) Hacer que los alumnos aprendan a analizar verbalmente proce-
dimientos, tipos de organización o funciones.

d) Desarrollar las facultades oratorias de los alumnos.

e) Moderar las actitudes fijas, exponiéndolas a la crítica obje-
tiva y al parecer de otras personas.
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Of Dar experiencia a los alumnos en la bdsqueda de referencias y
en la lectura de publicaciones pertinentes, es decir, en la
utilizacidn de una biblioteca de medicina.

13.4 EL PRESIDENTE

Un buen presidente de seminario es el que puede a la vez regular el
debate y estimular la participación de todos los miembros, sin dar la im-
presidn de que interviene demasiado en las deliberaciones. Los oradores,
los dictadores y los oráculos no serfan buenos presidentes de seminario.

El presidente habrá de tener las siguientes cualidades:

a) rapidez y claridad de pensamiento;

b) capacidad para escuchar;

c) capacidad para expresarse clara y brevemente;

d) buena capacidad de síntesis;

e) capacidad para aclarar ideas mal expresadas;

f) imparcialidad;

g) paciencia, tolerancia y habilidad para fomentar la partici-
pación de todos sin ofender a ninguno;

h) habilidad para regular la discusión e impedir que llegue al
acaloramiento.

El presidente no debera:

a) interesarse solo en su propio punto de vista;

b) pretender que sabe todas las respuestas;

c) dar por supuesto que los demás tienen que aceptar sus
opiniones.

13.5 PLANIFICACION Y PREPARACION DE UN SEMINARIO

Antes de empezar un seminario, el presidente deber*.

a) estar muy al tanto del tema;
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I>) anunciar el tema con la suficiente antelación para que todos
los participantes tengan tiempo de adquirir los conocimientos
nitcesarios sobre el particular;

c) fijar los objetivos del seminario;

d) preparar su introducción a los debates;

e) establecer un guión para dirigir los debates;

f) conseguir todo el equipo necesario, preparar el material que
ha de distribuirse y disponer los asientos en cfrculo.

13.6 DIRECCION DE UN SEMINARIO

Para dirigir un seminario cabe ajustarse al método siguiente:

a) El presidente introduce el tema y expone los objetivos del
seminario; si procede, enumera además los epfgrafes en que
conviene dividirlo.

b) Después de la introducción, uno o varios miembros del grupo
presentan el tema mediante lectura de un breve documento o
disertación durante unos minutos, seguida de debate o, en
caso de que no se presente ningún documento, el presidente
puede empezar planteando una pregunta.

c) El presidente estimula a los miembros mas retraidos para que
manifiesten sus opiniones, su desacuerdo, etc., procurando
al mismo tiempo que nadie monopolice el debate, de modo que
todos puedan participar.

d) El presidente debe:

1. Reorientar el debate cuando decaiga o cuando se aparte
del tema, pero haciéndolo con la mayor discreción
posible.

2. Abstenerse de "sentar cátedra".

3. Cuando sea necesario, pedir a un participante que especi-
fique, resuma, etc.

4. Utilizar siempre un lenguaje que comprenda todo el mundo.

5. Resumir el debate al final de cada etapa y a la termina-
ción del seminario, reconociendo las contribuciones espe-
cialmente dtiles.
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13.7 PREGUNTAS QUE PUEDEN FACILITAR LA DIRECCION DE UN SEMINARIO

los tipoR de preguntaes que pueden facilitar la direcci6n de un
seminario son:

a) Orientadoras

b) Sobre hechos

c) Directas

d) Generales

e) Poln'i.cas

f) Estimulantes

g) Redirigidas

Preguntas, formuladas de manera que sugieran
respuestas especfficas para facilitar el
avance de la deliberaci6n.

Preguntas orientadas a obtener hechos de
interés para la deliberación.

Preguntas destinadas a recabar la contribu-
cidn de determinado participante.

Preguntas dirigidas a la totalidad del grupo
para hacer que avance el debate.

Preguntas que suscitan la discusidn, a causa
de la divergencia de pareceres al respecto.

Preguntas aptas para provocar una fuerte
reaccidn de la mayorfa de los participantes.

Preguntas formuladas al presidente y que este
hace que conteste otro participante en el
seminario.

13.8 FACTORES LIMITATIVOS

Los factores que pueden limitar la utilidad de un seminario son:

a) Un número de participantes demasiado bajo como para que haya
variedad de opiniones, o demasiado alto como para que todos
puedan contribuir eficazmente.

b) Conocimiento insuficiente por los miembros del tema objeto
de debate para poder hacer una contribución dtil.

c) Falta de capacidad de los participantes para expresarse bien.

d) Incapacidad de los participantes para discutir sobre el tema
de manera racional.

e) Incapacidad de uno o varios participantes para aceptar la
crítica o el rechazo de sus opiniones sin darse por ofendido.

f) Direccidn deficiente (este es el factor limitativo más
import an te).
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14. SEMINARIO DE DEMOSTRACION: LEVANTAMIENTO Y USO DE CENSOS

Objetivos de la sesión- Al terminar el seminario, el alumno habra de ser
capaz de lo siguiente:

1. Definir: i) Censo

ii) Zona del censo
iii) Subzona del censo
iv) Enumerador
v) Perfodo intercensal

vi) Censo de poblacidn
vii) Censo nacional de poblacidn
viii) Censo local de población

2. Exponer la diferencia entre censo de facto y
censo de Jure.

3. Exponer y pormenorizar las medidas necesa-
rías para la organización de un censo nacio-
nal de población.

4. Exponer y pormenorizar por lo menos cuatro
usos posibles de los datos de un censo.

5. Indicar por lo menos dos limitaciones de un

censo nacional de población.

6. Hacer una breve descripción histórica del
levantamiento de un censo de población en el
propio país.

Definiciones

Se entiende por CENSO el inventario de una poblacidn en un tiempo
y espacio dados.

- La zona del censo es la superficie geográfica dentro de cuyos
límites se levanta el censo.

- La subzona del censo es una parte de la zona, generalmente
determinada por divisiones administrativas, por ejemplo una
parroquia.

- El enumerador es la persona que procede al recuento de indivi-
duos en el curso del levantamiento del censo.
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- PerLodo intercensal es el lapso que medía entre dos censos.

- Censo de poblacidn es el recuento de las personas que viven en

un determinado momento dentro de lfmites geográficos definidos.

- Censo nacional de población es el que abarca las personas que

viven dentro de los lfmites geográficos de un país.

- Censo local de poblacidn es el circunscrito a limites geográfi-
cos más reducidos.

Tipos de censos: de facto - limitado a las personas presentes cuando
se levanta el censo.

de jure - limitado a las personas que normalmente

viven en la zona del censo.

Organizacidn de un censo nacional de población

- Establecimiento de los oportunos instrumentos jurídicos

- Asignación de fondos

- Eleccidn y adiestramiento de enumeradores

- Publicidad

- Preparacíin y ensayo de formularios

- Levantamiento del censo

- Organizacidn y elaboraci6n de los datos

- Publicacíón de resultados

Usos posibles de los datos de un censo

- En otros tiempos, los censos tenhan primordialmente fines mili-
tares y de imposición fiscal.

- Los censos ofrecen el cuadro de la poblacidn cambiante en un
momento determinado.

- Facilitan además información sobre hechos anteriores que afecta-
ron a una población.

- Los datos del censo son esenciales para calcular índices de

salud (tasas de morbilidad y mortalidad, preparaci6n de cuadros
de estadfstica demogrAfica, etc.).
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- Los datos del censo permiten planificar actividades para el

bienestar de la poblaci6n.

- Existen asimismo usos exclusivamente polfticos de los datos de

un censo.

Inconvenientes de los censos nacionales de poblacidn

- Su levantamiento es muy oneroso.

- Normalmente, tardan micho en publicarse los resultados.

- La labor es Lan ingente que los resultados son pocas veces

exactos.

Historia de los censos en el pals X

Notas

El material escrito que se distribuya sefialará solo los puntos más

importantes que se deben tratar durante el seminario. Conviene que el

seminario gire en torno a los alumnos, siempre que haya dos o tres de

estos a los que pueda pedirse de antemano que se preparen para la labor.

Además de tratar sobre los principios generales del levantamiento y

el uso de censos, el debate versará sobre problemas nacionales o locales.

Es importante, pues, que el material distribuido para la reunidn

que se celehre en determinado país comprenda datos hit6ricos sobre los

censos que en este se hayan levantado.

El organizador del taller puede libremente elegir cualquier tema

que sirva para demostrar cdmo se realiza un seminario. El tema en sf no

es de importancia. Como el seminario viene a ser un intercambio de ideas,

para no limitar el debate conviene que el material distribuido sefiale solo

los puntos pricipales que se han de tratar y no las respuestas que prevea

el organizador del seminario.

El modelo de guidn que figura al principio de este capitulo es una

s mple orientación. Se destina a seminarios basados en los alumnos y con-

I iente solo los principales puntos que deben tratarse. Se pedirá a dos o

tres alumnos que se preparen de antemano para el seminario y conduzcan el

debate.

Para el tema a que se refiere el presente ejemplo, aparte de los

principios generales de levantamiento y uso de censos, el debate se debe

orientar hacia los problemas nacionales o locales. En consecuencia, con-

viene incluir la historia de los censos levantados en el país donde se

c lehllre el .seir inario.
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¿5. PREPARACION Y USOS DE MATERIAL AUTODIDACTICO PROGRAMADO (MAP)

Objetivo de la sesidón Describir la preparacidn y el uso de material
autodidáctico programado.

15.1 ¿QUE SE ENTIENDE POR MATERIAL AUTODIDACTICO PROGRAMADO?

Este material se p-iede definir como el que se presenta al alumno
para que lo aprenda con arreglo a un orden ldgico y en una serie de peque-
Mas etapas, cada una de ellas en una especie de 'marco' que termina por
una pregunta o preguntas concebidas de manera que permitan al alumno veri-
ficar si ya domina una etapa antes de pasar a la siguiente;

El MAP se presenta en 'conjuntos' o 'capLtulos', cada uno de ellos
integrado por varios 'marcos'. El tamaño del conjunto viene determinado
por el tema o por el tiempo que puede llevar al alumno su estudio.

La diferencia entre el MAP y los libros de texto ordinarios es la
forma programada en que se expone sistemáticamente la información, con
distintos marcos que contienen respectivamente una prueba de autoevalua-
ción, a fin de que el alumno pueda comprobar sus propios progresos y con-
seguir un aprendizaje efectivo.

El ejercicio sobre exposición de objetivos de aprendizaje (página
12) que figura a continuación del Capftulo 2 es un ejemplo de MAP.

15.2 PREPARACION DE MATERIAL AUTODIDACTICO PROGRAMADO

1. Expdnganse los objetivos del curso, el material que se desea prepa-
rar y los conjuntos o capftulos que lo componen. Especifíquese y
téngase en cuenta la relación entre el MAP y los demás métodos y
materiales de enseñanza que se empleen al mismo tiempo en el curso.

2. Determfnese el tema que hay que estudiar; teniendo en cuenta los
antecedentes y el nivel de conocimientos de los alumnos y el pro-
grama del curso.

3. Disp6ngase el material del tema en un orden l6gico, pasando de lo
más sencillo a lo más complejo, y de lo conocido a lo desconocido.

4. Identiffquense las etapas de aprendizaje para el material asf orde-
nado. Las etapas pueden comprender ideas, conceptos, principios,
métodos, aplicaciones, informacidn, discusión, etc.
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5. Escrfbanse una o varias exposiciones con la mayor claridad y senci-
llez posible sobre la manera de proceder en cada una de esas etapas
de aprendizaje. Oriéntese el material o las ilustraciones hacia
las aplicaciones médicas y hacia la información y circunstancias
locales.

6. Elabórense preguntas que revelen si el alumno ha aprendido bien el
contenido de cada etapa. Las preguntas pueden ser de respuesta
miltiple, de respuesta numérica según cálculo, o de respuesta muy
breve, incluso en una sola palabra. Trátese de comprobar la
capacidad del alumno para aplicar los conocimientos a distintas
situaciones y evftense las preguntas que faciliten un aprendizaje
memorfs tico.

7. Disp6ngase los ec -ciados y las preguntas correspondientes en
forma de marcos qu: terminen en una pregunta. Numérese cada marco
para facilitar la referencia. Los marcos pueden variar en tamafro
-desde de una frase hasta unos cuantos párrafos, lo que dependerá
en parte de la naturaleza del tema. En igualdad de condiciones,
los. marcos pequeños facilitan la vigilancia de los progresos en
etapas más breves de aprendizaje; ahora bien, ello significa un
aumento de las cuestiones en un programa dado y, por ende, mayor
trabajo preparatorio.

8. Inclúyase la respuesta exacta a cada pregunta, de manera que el
alumno pueda comprobar la suya, antes de pasar al siguiente
esquema. Sin embargo, las respuestas han de estar colocadas de
manera que el alumno no pueda verlas antes de tratar de dar su
respuesta. Un sistema consiste en colocarlas al margen derecho de
cada página, que estará reservado exclusivamente para este fin; en
tal caso, el alumno puede tapar las respuestas con una regla o
tira de cartulina que irá deslizando hacia abajo para ver cada
respuesta cuando llegue el momento. Pueden utilizarse también
otros métodos, pero conviene escoger uno para emplearlo
sistemáticamente en todo el MAP. En el ejercicio de exposición de
objetivos del aprendizaje, las respuestas a cada pregunta figuran
en una página ulterior.

15.3 USO DEL MATERIAL AUTODIDACTICO PROGRAMADO

En el Capitulo 7 (Métodos didácticos) se indican las principales
ventajas e inconvenientes del MAP.

Uso del MAP en relacidn con otros métodos didácticos. El MAP se
debe considerar esencialmente como uno de los métodos utilizables y
aplicables colectivamente para el logro del objetivo de una enseñanza
fructífera. Cuando las clases son numerosas, es prácticamente imposible
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conseguir solo con conferencias o lecciones una buena enseñanza de la
estadística médica a todos los alumnos. Si está bien concebido, el MAP
puede ser muy dtil para resolver ese problema, ya que permite a cada alum-
no alcanzar los objetivos de aprendizaje a su propio ritmo, de manera
independiente, por su propio esfuerzo y en el tiempo de que dispone. Por
otra parte, el uso del MAP permite dedicar una mayor parte del tiempo
previsto para enseñanzas académicas al análisis de cuestiones básicas e
importantes y a la aplicacidn e interpretacidn de los conocimientos adqui-
ridos. En ciertos casos, el profesor podrá incluso ayudar individualmente
a los alumnos a resolver los problemas con que tropiecen.

El MAP Y el profesor. Cuando el MAP está bien preparado puede ser
útil a un profesor nuevo para alcanzar sus objetivos y al mismo tiempo ad-
quirir experiencia en el campo de la estadfstica médica. Incluso puede
servir para atender las necesidades temporales de una escuela de medicina
que desea introducir la materia en su plan de estudios pero experimenta
dificultades para encontrar profesores que la enseñen. A este respecto,
conviene destacar que el MAP no aporta los elementos esenciales de rela-
cidn profesor-alumno y retroinformacidn que despierte el interés y permita
evaluar el aprendizaje, es decir, que nunca puede reemplazar satisfacto-
riamente al profesor.

El MAP y los exámenes. Aunque el MAP entraña un sistema de auto-
evaluacidn continua, nada garantiza que los alumnos (excepto los que estén
particularmente interesados) estudien todo el material o sigan concienzu-
damente el proceso de autoevaluaci6n para lograr un aprendizaje eficaz.
En consecuencia, el programa de estudios a base de MAP debe ir incluido en
el sistema ordinario de exámenes o evaluacidn existente en la escuela de
medicina de que se trate. De lo contrario, puede ocurrir que los alumnos
que estudien "para pasar los exámenes" no saquen aprovechamiento del MAP.
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16. EVALUACION DE PROGRAMAS Y METODOS DE ENSERANZA

Objetivos de la sesidn: 1. Describir las cualidades básicas de un
instrumento eficaz de prueba.

2. Examinar criterios para una enseñanza
eficaz.

3. Explicar el objeto de los exámenes y las
pruebas.

16.1 INTRODUCCION: PAPEL DE LA EVALUACION EN UN SISTEMA EDUCATIVO

El sistema educativo se puede comparar a una empresa industrial en
la que la materia prima está constituida por los alumnos matriculados, y
el producto final es el profesional con calificacidn. Otras variables en
los insumos y en el propio proceso son los profesores, el programa y los
medios de instrucción. La educacidn es un proceso cuya meta principal es
conseguir los cambios previstos de antemano en el comportamiento del edu-
cando. Los distintos tipos de cambios que debe aportar el programa son
los objetivos de este.

16.2 EVALUACION SUBJETIVA Y OBJETIVA

La evaluacidn subjetiva de una actividad es la que depende del
parecer, de las ideas o de la impresidn del evaluador. Como viene deter-
minada por sentimientos y no se basa en la realidad de los hechos, no
conviene utilizarla nunca como base para la adopción de decisiones en
materia de educacidn.

La evaluación objetiva es la basada en hechos pertinentes, sin que
influya en nada el sentimiento ni la opinión personal; este tipo de
evaluación es la única que puede aportar una base racional para la
adopción de medidas.

16.3 PRUEBAS DE CONFIABILIDAD Y VALIDEZ

La prueba confiable es la que da resultados coherentes. La prueba
v.'lid(i t's la que aporta determinaciones demostrables de lo que se intenta
medir. Ninguna prueba puede ser válida a menos que sea confiable, pero en

- 97 -
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cambio puede ser fiable sin ser vAlida. Una prueba perfectamente confia-
ble puede dar los mismos resultados, independientemente de que esté o no

calificada por la mísma persona o de que el mismo alumno la haya hecho más
de una vez. Es poco probable que una prueba sea tan perfecta, pero las de

tipo objetivo, que evalúan metas de enseñanza claramente definidas, son
mucho más fidedignas que las que dependen del juicio subjetivo del exami-

nador o se basan en indagaciones susceptibles de interpretación subjetiva.
La prueba consistente en que un alumno describa la manera de calcular la

variancia no constituye una demostracidn válida de que dicho alumno puede

en realidad calcularla; solo demuestra su capacidad para describirlo. La

única prueba válida será que el alumno realice la labor. Resumiendo, la
prueba valida es aquella que evalúa con exactitud el rendimiento último,

especificado en el objetivo de la enseñanza, que puede conseguir un alumno

como resultado de la instrucción.

16.4 CRITERIOS PARA UNA ENSEÑANZA EFICAZ

La eficacia de la enseñanza puede ser evaluada por un observador o

por el propio profesor, pero tanto en uno como en otro caso, la evaluación

debe ser objetiva para que tenga validez. Es particularmente importante

que el profesor aprenda a evaluar con objetividad su propia eficacia

porque en la mayor parte de su carrera carecerá de una evaluación externa

independiente.

Entre las preguntas que el profesor debe plantearse a sX mismo

para determinar la eficacia de sus enseñanzas figuran las siguientes:

a) ¿Conseguf despertar el interés de la clase?

b) ¿Era la materia pertienente y tenían los alumnos motivos
para aprender?

c) Se expusieron claramente los objetivos de la enseñanza a los
alumnos?

d) ¿Estaban los trabajos nuevos relacionados con la instrucción

anterior o complementaria?

e) ¿Se emplearon métodos didácticos adecuados?

f) ¿Se emplearon medios audiovisuales apropiados?

g) ¿Se presentd el material en un orden l6gico?

h) ¿Se desarrolló la leccidn progresivamente?

i) z¿S, dedic6 tiempo suficiente a cada parte de la lección?
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j) ¿Se someti6 a pruebas a los alumnos para saber si habían

aprovechado las enseñanzas?

k) ¿Se sorrtLid a pruebas a los alumnos para saber si habhan

c omprend i do?

1) ¿Se hicieron preguntas apropiadas a los alumnos y eran estos

una muestra representativa de la clase?

m) ¿Se control6 bien la participación de los alumnos?

n) ¿Estimuld a los alumnos la actitud del profesor?

o) ¿Fueron las explicaciones claras y seguidas y se utilizaron

las palabras adecuadas?

p) ¿Recibieron estimulo los alumnos?

q) ¿Aprendieron todos los alumnos lo que se ense6ó?

De todos esos criterios, el más importante, con mucho, es el del

apartado q), es decir, ¿aprendieron todos los alumnos lo que se ensenó?

Sea cual fuere el método de enseñanza, el profesor debe formularse conti-

nuamente esa pregunta y juzgar la eficacia de las enseñanzas con arreglo

a tal criterio. El método para saberlo consiste en formular preguntas

apropiadas a los alumnos para saber si han aprendido. Ese método se deno-

mina "'retroinformacidn", sin la cual es imposible el control efectivo de

cualquier sistema, sea humano o mecánico. La retroinformacidn permite al

profesor observar los progresos de cada alumno y evaluar la eficacia de

las enseñanzas para el logro de los objetivos del curso. Es un rasgo

esencial el enfoque sistemático de la enseñanza y permite al profesor

aplicar el remedio oportuno cuando sea necesario.

16.5 EVALUACION DEL PROFESOR

El profesor es un elemento esencial del programa de estudios. En

m:.'tll',Ii':lC¡, el proceso de evaluacidn debe referirse también a la habi-

lil:ad ,lque' ti,.ga para inducir el cambio de comportamiento en los alumnos.

I'ara ello. hay que tener en cuenta la eficacia, los métodos y el material

auxiliar utilizados por el profesor. El medio consiste en recabar la opi-

nión de los alumnos y de otros miembros del profesorado.

Opinión de los alumnos

Al recabar la opinión de los alumnos, debe explicárseles la fina-

lidad que cuiimplir dicho ejercicio. De preferencia, se les pedirá que
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manifiesten su parecer andnimament.e, a fin de que se expresen con liber-
tad. I.os resulados que se obtengan se deberán examinar con los propios
alumnos.

Evaluacidn por colegas

Cabe solicitar comentarios de otros profesores sobre la eficacia de
las enseñanzas y la utilidad de los medios auxiliares empleados.

16.6 EVALUACION DE UN PROGRAMA DE ENSEÑANZA

Conviene evaluar la eficacia y la utilidad de los programas de
enselanza. La eficacia es una meta a corto plazo y cabe determinarla por
la medida en que los alumnos han alcanzado los objetivos previstos del
programa. En cambio, la utilidad de este es una meta a largo plazo.

La mejor manera de evaluarla es preguntando a los buenos alumnos si
lo que han aprendido es lo que necesitaban para el desempeño eficaz de sus
funciones.
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17. EVALUACION DE LOS CONOCIMIENTOS DEL ALUMNO

Objetivos de lta sesión: 1. Describir los usos de los exámenes.

2. Especificar las etapas del proceso de eva-
luacidn de los alumnos.

3. Describir la tabla de especificaciones.

4. Examinar los distintos tipos de pruebas que
puede utilizar el profesor.

17. 1 TNTRODUCCLON

La evaluación es el proceso consistente en reunir y analizar los
resultados de la participación del alumno en una experiencia docente, con
el fin de mejorar las enseñanzas en beneficio de los estudiantes actuales
y futuros. La evaluacidn del alumno consiste en determinar el estado de
sus conocimientos teóricos y prácticos y sus actitudes en un momento de-
terminado, de manera que permita apreciar el cambio de su comportamiento
durante un período de instrucción.

17.2 TIPOS DE PRUEBAS

Pruebas con referencia a criterios y con referencia a normas.

Una prueba con referencia a criterios permite saber si el alumno ha
alcanzado los objetivos de educacidn fijados para él; esos objetivos son
el criterio de comportamiento que hay que examinar. La prueba con refe-
rencia a normas determina el éxito relativo del alumno, ya que los resul-
tados se comparan con los de los otros alumnos.

Utilidad de los exámenes

Los exámenes en un sistema docente sirven para determinar la apti-
tud (exámenes de ingreso y pruebas preliminares); se trata de determinar
Il capacidad del candidato para seguir el curso propuesto. Se verifica
la cnpacidad académica y la motivación. Los exámenes sirven asimismo para
oun: evaluaci[n continua determinativa de los progresos de los alumnos, que
sirve para clasificarlos según rendimiento y posibilidad de pasar a otro
c'rso, y para revelar el grado en que dominan el material correspondiente
;. 1in un llldad didáctica.
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17.3 ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LOS .LUMNOS

En el proceso de evaluación de los alumnos son importantes las
s i ,uiíent es etapas:

a) Especificación del objeto de la evaluación

i) selección (pruebas de ingreso y de los progresos del
alumno);

ii) autoevaluacion y asesoramiento (prueba de
"diagn6s tico");

iii) certificación (prueba final).

b) Determinación de lo que se evalúa, es decir, decidir cuáles
elementos de competencia se examinarán para evaluar

i) conocimientos teóricos;

ii) conocimientos prácticos;

iii) actitudes

c) Definic in de cada elemento en términos operativos
(mensurables)

Por ejemplo, el "conocimiento te6rico" puede consistir en la
capadidad para lo siguiente:

i) recordar hechos y principios básicos, por ejemplo, qué
es una tasa de mortalidad infantil;

ii) interpretar datos pertinentes, por ejemplo, cuál es' la
significación de una tasa anual descendente de mortali-
dad infantil en un pafs;

iii) resolver problemas pertinentes, por ejemplo: si la
lasa anual de crecimiento demográfico de un pals es x,
cuánto tiempo tardará la poblacidn en duplicarse.

E) Elección de mdtodos apropiados de evaluación. No es preciso
limiLtarse a un solo método, sino que puede abarcar:

i) varias pruebas en situaciones distintas;

ii) observación sistemática y confiable de situaciones
prácticas reales o simuladas.
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e) Acopio de informaci6n sobre el aprendizaje

i) determinar quién ha de responder; el alumno o el

profesor, en una' escala de calificacidn de
conocimientos;

ii) determinar las condiciones de las respuestas y el' tiem-

po necesario para ellas;

iii) asegurar la objetividad en la anotacidn de respuestas y

en las observaciones.

f) Establecimiento de normas de rendimiento aceptable

i) en términos relativos, es decir, por comparación con
otros alumnos (juicio con relacidn a normas);

ii) en términos absolutos, es decir, por comparación con
normas fijadas de antemano (juicio con relacidn a

criterios).

g) Resumen, análisis y notificación de resultados, según el

objeto que tenga la evaluación.

h) Adopción de las medidas pertinentes según el objeto de la

evaluación.

17.4 TABLA DE ESPECIFICACIONES

Esta tabla, que describe la naturaleza de las pruebas, puede ser

útil para preparar un programa de evaluacidn equilibrado (véase el Apén-
dice I). Una tabla de especificaciones permite lo siguiente:

a) Comparar una muestra representativa de objetivos insLíitucio-

nales con otra muestra representativa del contenido de un
curso.

tb) Hlacer que la orientacidn del curso (tanto en lo que se

refiere a contenido como a proceso) se refleje en la propor-
cionabilidad o equilibrio de las pruebas.

*) Determinar el nivel apropiado de dificultad y distinción.

d) Asegurarse de que:

i) solo se evalúen los objetivos especificados en el pro-

grama de enseñanza;
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ii) cada objetivo tenga la importancia relativa adecuada en
la prueba.

iii) no se pase por alto o se relegue ningún objetivo
importante.

17.5 TIPOS DE PRUEBAS QUE PUEDE UTILIZAR EL PROFESOR

17.5.1 Pruebas orales

Las pruebas orales constituyen el medio más rápido y eficaz para
que tanto el profesor como el alumno dispongan de la retroinformacidn
necesaria, y son mucho más fáciles de revisar que las pruebas escritas.
Solo haciendo preguntas a una muestra de los alumnos que comprenda algunos
de los más lentos es posible conseguir que todos asimilen las enseñanzas
impartidas en cada etapa de una lección. Para que la pregunta tenga efi-
cacia máxima, conviene dirigirla a toda la clase y, después de dejar una
pausa adecuada para que los alumnos reflexionen sobre la respuesta, el
profesor elegirá al que tenga que contestar. Si el profesor no lo hace
asf, siempre contestarán los que están seguros de saber. Deben evitarse
preguntas como "¿ha comprendido esto todo el mundo?", porque los alumnos
más brillantes darán una respuesta afirmativa mientras que los más lentos
quizás se avergUencen de decir que no han comprendido. Es también impor-
tante formular las preguntas en un lenguaje claro y sencillo, y de manera
que estimule a los alumnos a intentar la respuesta. Conviene preparar las
preguntas de antemano, con objeto de verificar los conocimientos esencia-
les en cada etapa.

17.5.2 Pruebas escritas breves

Las pruebas de este tipo aportan retroinformacidn de cada alumno de
la clase y sirven para practicar la expresión y la presentación por escri-
to, lo cual puede ser uno de los objetivos de apoyo. Sin embargo, este
método tiene inconvenientes considerables, a saber; el número limitado de
preguntas a que se pueda responder en un tiempo fijo; el lapso entre la
prueba, su evaluación y la devolución del trabajo calificado; y el hecho
de que no se sabe si el interés del alumno va más allá de la pura califi-
cación. Por último, cuando las pruebas escritas se hacen durante el
tiempo de clase, hay que considerar también la pérdida de explicaciones
en aras de un procedimiento de utilidad dudosa.

17.5.3 Pruebas tipo ensayo

Las preguntas de un examen que exigen respuestas tipo ensayo no
solo permiten juzgar los conocimientos del alumno sobre la materia, sino
también su capacidad para disponer el material en orden lógico y para
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expresarse clara y competentemente por escrito. Son ttiles cuando es tan

importante evaluar las dotes del alumno para la expresi6n escrita como

evaluar sus conocimientos sobre el tema. Sin embargo, estas pruebas pre-

sentan los siguientes inconvenientes: solo permiten apreciar los conoci-

mientos sobre una pequeña parte del programa de estudios; la evaluacidn de

las respuestas es inevitablemente subjetiva, es decir, que el juicio al

respecto puede varias considerablemente segdn el examinador; los alumnos

con buena memoria o que han tenido suerte al repasar los temas antes del

examen pueden conseguir mejores notas que otros que tengan conocimientos

más amplios; no se pueden utilizar los mismos pliegos de examen repetidas

veces.

17.5.4 Pruebas objetivas

Debido a la limitada gama de conocimientos que se pueden evaluar

mediante preguntas tipo ensayo y a la dificultad de calificarlas con exac-

titud y coherencia, los exámenes de esta fndole se están reemplazando cada

vez mas por preguntas de tipo objetivo. Una prueba objetiva consiste en

una serie de preguntas, cada una de las cuales tiene una respuesta correc-

ta determinada de antemano, es decir, que queda eliminado el juicio subje-

tivo del calificador. El uso de pruebas objetivas en un examen permite

juzgar el estado de los conocimientos sobre todo el programa de estudios.

Las respuestas son breves y a veces consisten en una sola palabra o en

tachar la respuesta errdnea. En consecuencia, los alumnos capaces de

expresarse claramente por escrito no tienen una ventaja injusta sobre los

demás. La prueba objetiva puede servir para distintas clases, con ligeras

modificaciones que se pueden hacer rápidamente a mano o a máquina. No hay

varias respuestas posibles, por lo que la comparación directa de unos

alumnos con otros es más válida y fidedigna que la permitida por las prue-

bas de tipo ensayo. En cambio, no permiten juzgar si el alumno sabe orga-

nizar bien el material o expresarse claramente.

Las pruebas objetivas son mucho más difíciles de preparar que las

de tipo ensayo para que permitan lo siguiente: juzgar los conocimientos

sobre la totalidad del programa de una disciplina; impedir que el alumno

pueda contestar bien por pura suerte; carecer de ambig'üedad; y revelar

exactamente la amplitud de los conocimientos de cada alumno. Para la

preparación de estas pruebas hace falta disponer de un fichero de pregun-

tas convalidadas de distintos grados de dificultad, entre las cuales se

pueden elegir las adecuadas para distintos exámenes.

Tipo de preguntas para pruebas objetivas

Existen distintos tipos de preguntas objetivas; a continuacidn

filgura In as má.s frecuentes:
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n) Respnuesta múltiple

La pregunta de respuesta múltiple es la que consta de un elemento
base y generalmente cuatro o cinco opciones, una de las cuales es
correcta (clave) mientras que las demas son incorrectas (de
distracción). El elemento base puede revestir la forma de pregunta o de
afirmación incompleta. La respuesta exacta debe ser claramente aceptable
para los alumnos más aptos y las opciones de distracción tienen que ser
Lambién aceptables en la medida suficiente como para atraer a los alumnos
que no están seguros de la respuesta correcta.

EJEMPLO

Márquese con un cfrculo la respuesta exacta entre las afirmaciones
que a continuación figuran. La tasa de mortalidad neonatal es el número
de defunciones;

A. de menores de 7 dfas por 1,000 nacidos en total
B. de menores de 28 dfas por 1,000 nacidos vivos
C. de menores de 7 dfas por 1,000 nacidos vivos
D. de menores de 28 dfas por 1,000 nacidos en total

b) Determinación exacto-falso

Consiste en una afirmación respecto a la que el alumno ha de
juzgar la exactitud o falsedad.

EJEMPLO

Táchese la palabra "verdadero" o la palabra "falso" a la derecha
de cada una de las siguientes afirmaciones para indicar si son o no
correct as:

1) Con una distribución normal, el 95% de las observaciones se
encuentran dentro de dos desviaciones estándar de la media.

Verdadero/Falso

2) Incidencia y prevalencia son sinónimos

Verdadero/Falso

c) Afirmación incompleta

La afirmación incompleta consiste en una frase que el alumno ha de
terminar correctamente.
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EJEMPLO

Jns*rtense la palabra o palabras que completarían de manera
correcta las siguientes afirmaciones;

1) La tasa de mortalidad infantil es el número de defunciones
...... por 1,000.

2) La f6rmula para calcular la media es ......

Ventajas e inconvenientes

En el Apéndice II se indican algunas de las ventajas e
inconvenientes de los distintos tipos de exámenes.
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APENDICE II

ALGUNAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE DISTINTOS TIPOS DE EXAMENES

Ventajas Inconvenientes

Exámenes orales

1. Contacto personal directo con el 1. Falta de uniformidad.
candidato.

2. Posibilidad de tener en cuenta 2. Insuficiencia en cuanto a
circunstancias "atenuantes". objetividad y generalizació

de resultados.

3. Flexibilidad para pasar de los 3. Posibilidad de ventaja por
temas bien aprendidos a otros. contacto personal con el exa-

minador y de conseguir indi
caciones de este.

4. Posibilidad de preguntar al can- 4. Influencia indebida de facto-
didato c6mo ha llegado a la res no pertinentes.
respuesta.

5. Posibilidad de evaluacidn simul- 5. Escasez de examinadores
tánea por varios examinadores. especializados.

6. Costo excesivo en términos d
tiempo del personal profesio-
nal, por comparacidn con 1
utilidad de la informació6
obtenida.

Exámenes prácticos

1. Posibilidad de comprobar las ap- 1. Condiciones insuficientemente
titudes prácticas que implican unificadas, tanto si se trata
el uso de todos los sentidos, de experimentos de laboratorio
con observación del rendimiento como de exámenes de pacientes
por el examinador. que pueden ser más o menos

cooperadores.
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Inconven ientes

Exámenes prácticos

2. Posibilidad de observar al can-
didato en el laboratorio y con
pacientes y juzgar su habilidad
indagatoria, distinguiéndola de
la que tenga para hacer ejerci-
cios "por receta".

3. Posibilidad de observar y verifi-
car actitudes y respuestas a la
situación de conjunto.

4. Posibilidad de evalunci6n de la
aptitud del alumno para comuni-
carse con el paciente, para dis-
tinguir entre aspectos importantes
y triviales y para order y exponer
los datos.

2. Objetividad insuficiente e in-
fluencia de factores extraños.

3. Dificultad de aplicación con

grupos numerosos.

4. Dificultad de conseguir que
los examinadores observen a
los candidatos en la demostra-
ci6n de las aptitudes que se
evalúan.

Exámenes de tipo ensayo

1. Posibilidad de juzgar los conoci-
mientos del candidato y al mismo

tiempo su capacidad para ordenar
las ideas y expresarlas debida-
mente en su propia lengua.

1. Gran limitacidn de los secto-
res en que se puede evaluar el

grado de adelanto de los
alumnos.

2. Dificultad de obtener un
juicio objetivo sobre el
rendimiento.

3. Retroinformación insignifi-
cante al alumno.

4. Necesidad de demasiado tiempo
para calificación.

- �·

_ __ __ _

I _

L ·

1j
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Ventajas i nconvenientes

Exámenes objetivos

1. Aumento considerable del número y 1. Tiempo de preparaci6n excesiv

la varidad de aspectos que se pue- si se quieren evitar pregunta

den evaluar al mismo tiempo. arbitrarias y ambiguas.

2. Posibilidad de evaluar al candi- 2. Necesidad de tener en cuenta

dato al nivel que se desee, modi- las respuestas exactas que el

ficando para ello el grado de candidato de al azar.
dificultad de las preguntas y, en

caso de que estas sean de opcidn
múltiple, incluyendo como posibles

respuestas errores comunes en el
nivel de formacidn del candidato.

3. Posibilidad de una retroinforma- 3. Prejuicio difundido entre los

cidn detallada tanto para el profesores contra este tipo d

alumno como para el profesor. exámenes.

4. Gran economfa cuando se trata de 4. Inclusión de indicios de los

grupos numerosos. que no se dispone en la

práctica.

5. El sistema de calificación se

puede mantener constante durante
muchos afos.

Informes sobre el rendimiento de los alumnos

basado en la observación

1 . i', ¡il il idad de conseguir informa-

ci6n más completa y generalmente
más válida sobre un candidato,
reuniendo para ello los informes
de muchos examinadores, con la

consecuencia de que los resulta-
dos son más fidedignos.

1. El examinador actúa a la vez

como observador y como juez.

2. Es necesario un mayor contacto
con el alumno para permitir
una estimación válida de su
rendimiento.

..... i

.
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18. OBJETIVOS DEL TALLER, DISPOSICIONES PRACTICAS Y CALENDARIO

18.1 OBJETIVOS DEL TALLER

Objetivo general

Dar a 'los profesores universitarios de estadfstica médica la opor-

tunidad de intercambiar experiencias sobre enseñanzas y programas docen-

tes, y estudiar la aplicación de los principios y métodos didácticos

modernos a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Objetivos didácticos

Al teminar el taller, los participantes habrán de quedar capacita-

dos para lo siguiente:

1) Definir lo que, a los efectos de la enseflanza que ellos

impartan, se entiende por "estadfstica médica" y explicar por

qué el conocimiento de esa materia es esencial para compren-

der todas las ramas de la medicina, en particular la medicina

clfnica, la salud pública y la investigación médica.

2) Enumerar las razones que hacen necesario para el estudiante

de medicina aprender estadística médica.

3) Conseguir la cooperación de otros profesores de la facultad

en la enseñanza de la estadística médica, de manera que los

alumnos de medicina tengan buenos conocimientos en la

materia.

4) Definir lo que se entiende por método sistemático de ense-

ñanza y aprendizaje, y fundarse en ese método para la organi-

zacidn de cursos de estadfstica médica destinados a alumnos

de medicina.

ro) Especificar los principios en que ha de basarse el estable-

cimiento de objetivos didácticos.

6) Especificar las etapas a seguir para establecer un programa

de estadística médica.

7) Especificar objetivos didácticos precisos para sus propios

programas y para las diversas partes que los componen.
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8) Analizar el nivel a que debe ensenanzarse la estadística a
los alumnos de medicina y especificar c6mo se determina ese
nivel.

9) Exponer las ventajas y los inconvenientes de los distintos
métodos de evaluaci6n de los conocimientos de los alumnos y
de la eficacia de las enseñanzas.

10) Evaluar la eficacia de las enseñanzas y el aprendizaje
logrado por sus propios alumnos.

11) Exponer la naturaleza y los problemas de comunicación con la
clase.

12) Enumerar las ventajas y los inconvenientes de los distintos
métodos didácticos.

13) Con arreglo a un plan, preparar y dar una lección o conferen-
cia orientada hacia objetivos didácticos apropiados y
específicos.

14) Preparar, organizar y dirigir un seminario orientado hacia
objetivos didácticos apropiados y específicos.

15) Preparar, organizar y supervisar un ejercicio en clase,
orientado hacia objetivos didácticos apropiados y
específicos.

18.2 ORGANIZACION DEL TALLER

1. los participantes se reunirán y se inscribirán el dfa ante-
rior al de apertura oficial del taller.

2. El programa consistirá en lo siguiente:

a) Presentación en plenaria de diversos temas, seguidos de
debate en pequeños grupos, bajo la dirección de instruc-

tores (de contratación internacional si es preciso),
experimentados en la enseñanza a alumnos de medicina.

b) Presentación de una conferencia/lecci6n de demostración,
un seminario y un ejercicio en clase.

c) Indicaciones sobre la manera de redactar objetivos
didácticos.
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d) Ejercicio sobre redacción de programas y sus correspon-

dientes lecciones en términos de objetivos didácticos, y
preparación de preguntas para exámenes, tarea esta que

se realizará en grupos de trabajo compuestos de manera

distinta que los grupos de instrucción.

e) Preparación por cada participante de una lección práctica

que habrá de dar en 30 minutos, sobre el tema que normal-

mente enseña.

3. El ejercicio en grupo de trabajo sobre redacción de objetivos

de cursos y lecciones tendrá la máxima utilidad para los

participantes si está relacionado con los programas que estos

normalmente desarrollan. En consecuencia, conviene que los

participantes traigan consigo ejemplares de sus propios pro-

gramas y de los pliegos de examen que normalmente utilizan

para evaluar los conocimientos de sus alumnos.

4. A fin de que los participantes dispongan del material didác-

tico necesario para su lección práctica de 30 minutos, con-

viene asimismo pedirles que traigan los libros de texto,

notas, gráficos, diagramas, transparencias para retroproyec-

tor, diapositivas, etc., que puedan necesitar.

5. Se dividirá a los participantes en pequeños grupos de ins-

trucción para las deliberaciones que tendrán lugar después de

cada presentación, y en pequeños grupos de trabajo de compo-

sición distinta para el ejercicio sobre redacción de objeti-

vos de cursos y lecciones y de preparación de preguntas para
exámenes.

6. Es importante el examen del contenido de conferencias y ejer-

cicios, tanto entre los participantes como entre estos y el

personal del taller.

Ejercicio en grupo de trabajo

1. Los objetivos del ejercicio en grupo de trabajo son proveer prác-

ticas en:

a) enunciar con claridad y precisión el objetivo de un curso;

b) analizar un programa existente y reordenarlo en forma de

lista de objetivos del curso;

d) isponer los objetivos del curso en un orden lógico para la
enseñanza;
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d) d<Iffinir los objetivos de la leccidn en funci6n de los objeti-
vos del curso (inclusive al nivel que ha de alcanzarse y las
condiciones para el logro de cada objetivo);

e) asignación de objetivos al número de lecciones que se nece-
sitan y disposicidn de estas en un orden apropiado.

2. Los participantes se dividirán en pequeños grupos de trabajo.
Cada grupo analizará un programa de curso y sus correspondientes
pliegos de examen. Habida cuenta de sus conocimientos sobre la
materia y su experiencia en la enseñanza, los miembros de cada
grupo habrán de hacer lo siguiente:

a) definir el objeto del programa del curso;

b) reordenar el programa en forma de lista de objetivos del
curso;

c) disponer los objetivos del curso en un orden lógico para la
enseñanza;

d) deducir de los objetivos del curso los que corresponden a la
lección, con condiciones y nivel; y

e) asignar los objetivos al número de lecciones necesarias para
desarrollar el programa.

Procedimiento

3. Cada grupo de trabajo elegirá un presidente que dirija las sesio-
nes, asigne tareas a los miembros y presente las soluciones del
grupo al final del taller. En la primera sesión, cada grupo de
trabajo dispondrá la división de las tareas entre sus miembros, la
manera en que se desarrollará la labor y el procedimiento de pre-
sentación de resultados. Inmediatamente a continuación, los miem-
bros definirán el objetivo de su programa de curso y redactarán
dicho programa en forma de lista de objetivos de curso. Estos
obl jetivos se examinarán colectivamente y se revisarán si es necesa-
rio. Cuando el grupo de trabajo haya aprobado el programa redac-
tado en forma de lista completa de objetivos de curso, pasará a la
formiilaciónS de objetivos para cada lección.

4. Antes de preparar los objetivos de las lecciones es preciso dispo-
ner los del curso en un orden lógico para el aprendizaje. Una vez
que se haya decidido sobre la duración y el número de lecciones del
curso, se asignará cada objetivo a una o varias lecciones, ya que
esos objetivos han de derivarse de los del curso. En algunos casos
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los objetivos del curso serán directamente aceptables como objeti-

vos de lecci6n, pero generalmente habrá que modificarlos y
ampliarlos.

5. Poco antes de terminar el taller, los presidentes de grupos de
trabajo se reunirán para ver la manera de refundir los ejercicios

de grupo, después de su presentacidn en plenaria, de manera que

constituyan uno o quizá varios programas básicos aprobados. Se

pedirá a un presidente de grupo que se encargue de presentar el

último día ese programa básico aprobado.

Objetivos de la leccidn práctica

Dar a cada participante en el taller la oportunidad de demostrar

las técnicas didácticas que durante este se hayan escrito.

Co di ciones

1. Durante la segunda semana del taller, se pedirá a cada partici-

pante que dicte a sus compaferos de taller una lecci6n de 30 minu-
tos sobre un tema de estadística médica, y a los instructores que
hagan lo propio sobre un tema de su elecci6n.

2. El tema, su contenido y, sobre todo, la demostración de las técni-

cas didácticas se consideran de idéntica importancia. La duraci6n
de la leccidn, inclusive las preguntas al final de esta, se limi-

tará estrictamente a 30 minutos.

3. En el aula deberá haber una pizarra y un retroproyector que los

participantes utilizarán, de ser posible. Se facilitará un proyec-

tor de diapositivas al que desee utilizar este tipo de equipo.

4. Durante el taller habrá poco tiempo para preparar el material di-

dáctico de la leccidn práctica, es decir que los participantes

deberán tener ya dispuestos los gráficos, diagramas, diapositivas,
transparencias de retroproyector y cualquier otro material que

deseen o necesiten utilizar. Sin embargo, la leccidn no se prepa-

rará detalladamente con anterioridad al curso porque probablemente

habrá de ser modificada como resultado de lo que se aprenda durante
la primera semana del taller.

5. Al final de cada lección práctica, el instructor y los demás miem-

bros del grupo de instructores a que pertenezca discutirán los
puntos fuertes y los puntos débiles de la labor docente.
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18.3 CA LENDARTO

Pri ni,,r ,Ifa

9. 10 Bienvenida a los participantes y exposición introductoria del
objeto, los métodos y el material del taller

10.30 Café

11.00 la. sesidn plenaria- Enfoque sistemático de la enseñanza de
la estadística médica

12.30 Almuerzo

14.00 2a. sesión plenaria- Determinación y especificación de los
objetivos de la enseñanza

15.00 'rT

15.30 Grupos de instrucción (3): Ejercicio sobre redacción de objetivos

17.00 Fin de la sesión

Segundo dfa

08.00 4a. sesión plenaria; Ventajas del estudio de la estadística
para el alumno de medicina

09.00 Pausa

09.10 Examen del tema de plenaria por los grupos de instrucción

10.40 Café

11.10 5a.a sesión plenaria: Conocimientos de estadística que debe
adquirir el alumno de medicina

12.10 Pausa

12.20 Examen del tema de plenaria por los grupos de instrucción

13.50 Fin de la sesión

14.00 Almuerzo

1

.

.,
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Tercer dfa

6a. sesidn plenaria: Preparacidn de un programa de estadis-

tica para alumnos de medicina

Pausa

Examen del tema de plenaria por los grupos de instruccidn

Café

Ejercicio en grupos de trabajo: Análisis del programa de un

curso existente, reordenacidn de este en forma de objetivos
precisos de curso y de leccidn, plan de una leccidn y evaluacidn
detallada de su eficacia

Pausa

Ejercicio en grupos de trabajo (continuación)

Fin de la sesi6n

Almuerzo

Cuarto dfa

7a. sesi6n plenaria- Métodos didácticos y material auxiliar
de enseñanza

Pausa

Examen del tema de plenaria por los grupos de instruccidn

Café

8a. sesidn plenaria: Comunicacidn, preguntas y formulación
de estas en clase

Pausa

Ejercicio en grupos de trabajo (continuación)

Fin de la sesidn

14.00 Almuerzo

08.00

09.00

09 .10

10.40

11.10

12.10

12.20

13.50

14.00

08.00

09.00

09 .10

10.40

11.10

12.10

12.20

13.50
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Quinto dfa

08.00 9a. sesión plenaria;

09.00 Pausa

09.10 lOa. sesión plenaria:

10.40 Café

11.10 lla. sesión plenaria:

12.10

12.20

Pausa

Grupos de instrucción (12):

La conferencia y la leccidn

Ejercicios en clase y proyectos

La clase de demostración: asociación
estadfstica

Ejercicio en clase, bajo super-
visión, sobre asociación
estadfstica

13.50 Fin de la sesión

14.00 Almuerzo

Pausa de fin de semana

Sexto dfa

08.00

09.00

09.10

13a. sesión plenaria:

Pausa

14a. sesión plenaria:

El seminario

Seminario de demostración:
miento y uso de censos

Café

15a. sesión plenaria; Preparacidn y usos del material auto-
didáctico programado

Pausa

Ejercicio en grupos de trabajo (continuación)

Fin de la sesi6n

Almuerzo

10.40

11 .10

12.10

12.20

L[3.50

14.00

levanta-

t
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Séptimo dfa

08.00 16a. sesi6n plenaria:

09.00

09 .10

10.40

11.10

12.10

12.20

13.50

14.00

Evaluación de programas y métodos de
ens eanaza

Pausa

Examen del tema de plenaria por grupos de instrucción

Café

17a. sesión plenaria: Evaluación de los conocimientos del
alumno

Pausa

Debate sobre el tema de plenaria y preparación de preguntas de

examen por los grupos de instrucción

Fin de la sesidn

Almuerzo

Oct avo dfa

08.00 Lecciones prácticas con debate por los

09.00 Pausa

09.10 Lecciónes prácticas con debate por los

10.40 Café

11.10 Terminación del ejercicio en grupos de

12.10 Pausa

I'? . 1' l n'ev :im(i6:i del ejercicio en grupos de

13.50 Fin de la sesión

14.00 Almuerzo

participantes (1)

participantes (2)

trabajo

trabajo (continuación)

Noveno dfa

08.00 Lecciones prácticas con debate por los participantes (3)
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Pausa

Lecciones prácticas con debate por los participantes (4)

Café

Presentacidn y examen en plenaria de resultados de ejercicios

en grupo de trabajo

Pausa

Presentacidn y examen en plenaria de resultados de ejercicios
en grupo de trabajo (continuaci6n)

13.50

14.00

Décimo dfa

08.00

09.00

Fin de la sesidn

Almuerzo

Reunidn para consolidar los programas preparados en el grupo de

trabajo, en un programa basico convenido, expuesto en forma de
objetivos de curso y de leccidn

Pausa

18a. sesidn plenaria; Objetivos del taller, disposiciones

prácticas, calendario

Café

Examen en plenaria del contenido del taller y de su eficacia

13.50

14.00

Undétcimo c

Fin de la sesi6n

Almruerzo

ifa

Separacion de los participantes

09.00

09.10

10.40

11.10

12 .10

12.20

5!

09.10

10.40

11.10

a

9


