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Resumen 
 

La época contemporánea, la de la revolución científico técnica, se caracteriza por un desarrollo tan 

impetuoso, que produce generalmente una explosión de información.La renovación constante de los 

conocimientos, muchos de los cuales caducan en breve plazo, el lapso que media entre un 

descubrimiento científico y su aplicación práctica, se ha reducido extraordinariamente se ha reflejado 

en el marco histórico de la realidad cubana significando  aumento de la calidad de vida de la 

población, y del grado de satisfacción por los servicios de salud que la misma recibe, así como la 

extensión de estos a otras latitudes del planeta, impone a la Escuela Médica Superior el reto de 

contribuir al desarrollo integral  y multifacético de sus educandos,. En tal sentido en la disciplina 

Morfofisiología de los educandos de 1er año de estomatología, la orientación y el control del trabajo 

independiente se ha organizado de modo que contribuya a la formación y desarrollo de los estudiantes 

dirigida de tal forma, que  bajo la dirección de los profesores, creen y desarrollen durante su formación 

un sentido de responsabilidad, que les permita posteriormente enfocar por si solos la comprensión de 

la esencia de las ciencias médicas, las vías de su ulterior desarrollo, y la aplicación de sus resultados 

científicos a la práctica social, desarrollando el pensamiento creador de los alumnos y logrando 

perfeccionar las distintas formas de vincular el estudio con el trabajo así como perfeccionar los 

métodos de enseñanza y las formas de organización. 
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La ciencia se ha convertido en una fuerza productiva más que irrumpe en todas las esferas de la 

vida.Todo ello ha tornado la tarea de enseñar, (en el grado del nivel que sea) cada vez más difícil, y 

en esto no solo ha influido la explosión del conocimiento (como destacábamos anteriormente), sino 

también  el creciente número de educandos y la propia insistencia cada vez mayor en el reclamo de 

una educación más eficaz. 

 

Sin embargo la educación como proceso social, la cual ocupa (de hecho)un lugar cimero en el 

desarrollo de la sociedad, no debe ser referida exclusivamente en relación a los procesos involucrados 

con la adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades intelectuales, sino además como 

influencia sistemática que con un sentido y un fin determinado se ejerce sobre el estudiante para 

desarrollar en él cualidades morales y estéticas(valores), así como físicas; de este modo, no podemos 

hablar de educación solo como capacitación del individuo para su vida laboral futura; sino que es 

mucho más, pues es también: imbuir, ir calando en la psicología de los alumnos hábitos, normas y 

reglas de convivencia social, así como conductas y gustos, de la sociedad en que vive, con el objetivo 

de crear y moldear facetas de su personalidad, en aras de contribuir con su formación integral. 

 

A partir del triunfo de la revolución en nuestro país se ha ido gestando y consolidando un proyecto 

educativo de vanguardia que se consolida a través de la amplia participación social ,la calidad de su 

fundamentos teórico metodológicos y el reconocimiento internacional que tiene la educación 

cubana.En estos momentos ,este proceso ha llegado a un punto culminante con el desarrollo 

acelerado del  proceso universalización de la Educación  Superior en Cuba que exige a su vez de la 



preparación en la esfera pedagógica de los profesionales que ,tanto en las cedes centrales como 

sobre todo en los municipios de los diferentes territorios ,se incorporen al desempeño de sus 

funciones como profesores ,tutores y/o asesores del proceso de formación del profesional .en el 

contexto del modelo pedagógico especifico de este programa social . 

 

Ello presupone la actualización teórica y el perfeccionamiento del ejercicio práctico de tales funciones 

profesionales, tomando en consideración el entrelazamiento de diferentes contenidos y habilidades 

pertenecientes a diversas esferas de las ciencias sobre la educación y la experiencia docente 

educativa existente. , las que en lo esencial permitirán la capacitación de dichos profesionales para 

desempeñar con mayor calidad su tarea dentro del contexto de la nueva universidad cubana. En este 

sentido los Centros de Educación Médica Superior (CEMS) deberán propiciar en sus educandos, los 

conocimientos sólidos de cada especialidad  y pertrecharlos de una consecuente preparación político-

ideológica, así como también: ayudarlos decisivamente a conformar y reafirmar los hábitos de auto 

preparación y motivación de su actividad creadora, de modo que puedan resolver todos los problemas 

prácticos que se les presentes en el ejercicio de la profesión. 

Es así, que la labor docente en dichos centros debe estar dirigida de tal forma, que los estudiantes, 

bajo la dirección de los profesores, creen y desarrollen durante su formación un sentido de 

responsabilidad, que les permita posteriormente enfocar por si solos la comprensión de la esencia de 

las ciencias médicas, las vías de su ulterior desarrollo, y la aplicación de sus resultados científicos a la 

práctica social. 

 

Es por todo lo anterior que surge el nuevo modelo pedagógico  Policlínico  Universitario  como 

experiencia más revolucionaria e innovadora de la integración ciencia-práctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las ciencias médicas, en el cual se logra una eficiente vinculación temprana 

(desde el propio 1er año) de las disciplinas básicas (entre las que se encuentra la Morfofisiología), con 

lo que constituirá su futuro perfil ocupacional y en donde el trabajo independiente de los educandos en 

las mismas contribuirá al desarrollo de un pensamiento más independiente y creador, todo lo cual 

favorecerá tanto el aprendizaje como la formación de valores en los alumnos. 

Una práctica educativa bien orientada ha de estar sustentada en el principio del carácter educativo de 

la enseñanza ¨ cuya principal manifestación se da a través de la unidad de la instrucción y la 

educación ,concebida en el sentido de saber utilizar al máximo las posibilidades educativas que brinda 

cualquier situación instructiva .( Romero, C. 1998 ) 

 

Las importantes y profundas transformaciones que tienen lugar en la Educación Superior Cubana   

poseen su expresión actual en el perfeccionamiento de su modelo de formación y en la gestión de sus 

funciones, perfilándose un  impacto social enorme con su peso especifico mayor y decisivo en la 

universalización de la educación  y en la creación de las Sedes Universitarias Municipales haciéndose 



realidad la universidad para todos y por todo el tiempo otorgándole una nueva dimensión a la 

universidad cubana . 

 

El modelo pedagógico que acompaña a la nueva universidad cubana requiere de la preparación y 

superación profesional y científica –pedagógica de los numerosos profesionales que se incorporan a 

las aulas universitarias para ejercer funciones docentes.El programa esta centrado en el aprendizaje 

combinado, con énfasis en la actividad tanto autodidáctica como colaborativa, correlacionando 

actividades individuales y grupales presénciales y a distancia. 

 

Dentro de las tareas didácticas aprendemos a profundizar en la base metodológica del proceso de 

enseñanza intensificando en la influencia educativa de la misma ,desarrollando el pensamiento 

creador de los alumnos y logrando perfeccionar las distintas formas de vincular el estudio con el 

trabajo así como perfeccionar los métodos de enseñanza y las formas de organización . 

Así es como logramos proponernos objetivos a la hora de impartir una asignatura que van a marcar 

estrategias y acciones y dado su categoría rectora determinara el contenido de la enseñanza 

permitiéndonos medir el resultado que se desea alcanzar. 

  

El problema de los procedimientos y modos de actividad mental del estudiante se vincula con la 

organización de su actividad docente-cognoscitiva, con el proceso de enseñanza-aprendizaje y, 

específicamente, con los métodos de enseñanza.En el caso de estos últimos, no en relación con su 

aspecto externo, quiere decir, la forma de presentar el contenido, sino su aspecto interno, es decir, los 

procedimientos y operaciones lógicas que ocurren en el pensamiento del estudiante lo cual le permite 

elaborar el conocimiento y adoptar actitudes, o sea, se refiere a los procedimientos y trabajo de 

maestros y alumnos mediante los cuales se logra la asimilación por parte de los últimos, de los 

conocimientos, hábitos, habilidades y valores en relación con la propia concepción del mundo en que 

viven, desarrollándose por tanto sus capacidades y modos de conducta. 

 

Sin embargo es evidente que la escuela superior no puede ofrecer al especialista la fuente del saber 

que satisfaga toda su vida laboral, por tanto, su tarea consiste fundamentalmente en capacitarlo para 

el auto didactismo y enseñarlo con el objetivo de que se actualice  ininterrumpidamente sus 

conocimientos y al mismo tiempo contribuir a moldear su personalidad, lo cual incluye por supuesto 

desarrollar en el un alto sentido del valor responsabilidad. 

Unas de las vías de que se dispone, como se señalaba, para satisfacer estas exigencias es el trabajo 

independiente de los estudiantes; al respecto uno de los más grandes profesores de nuestro país, el 

Dr.: Carlos Rafael Rodríguez en ocasión de su investidura como Profesor de Mérito de la Universidad 

de la Habana decía: 

 



¨ El alumno universitario al que tenemos que aspirar es aquel que comienza a orientarse por si mismo, 

que no cree en lo que le dicen, que no debe creer sino en lo que pasa a formar parte de sus 

convicciones  por un proceso de asimilación de nuestros principios y nuestras ideas. ¨ (Rodríguez, C. 

R. 1982. Sin embargo, como plantea el pedagogo Pavel Pidkasisty (1977) al considerar el trabajo 

independiente como un medio para incluir a los educandos en la actividad cognoscitiva independiente 

y en el medio de su organización lógica y psicológica, el mismo no puede ser visto como un método o 

una forma de organización de la enseñanza únicamente, sino como un sistema de medidas didácticas 

que garanticen el desarrollo ascendente y constante de la independencia cognoscitiva de los alumnos, 

capaz de incidir también en el modelaje de su personalidad. 

 

Este análisis de Pidkasisty contempla los factores externos que influyen en trabajo independiente 

expresados en el hecho de que el objetivo de la actividad del alumno tiene al mismo tiempo la función 

de dirección de la misma y de que al considerarlo como un medio de inclusión, concede gran amplitud 

a las vías para lograrlo según los métodos, procedimientos y formas utilizadas en su organización. 

 

Al mismo tiempo los factores internos son también abordados puesto que aludir  a la organización ¨ 

lógica y psicológica ¨  de dicho trabajo se incluye al alumno en un sistema de medidas didácticas que 

garantizan el desarrollo ascendente e ininterrumpido de su independencia cognoscitiva y su 

personalidad, lo cual se logra siempre y cuando las tareas y acciones cognoscitivas, contemplen una 

lógica pedagógica y respondan a intereses de carácter instructivos y educativos. 

 

Indudablemente para aplicar métodos, procedimientos o formas de organizar el trabajo independiente 

(tareas didácticas) es necesario que el alumno posea determinados conocimientos sobre la materia, 

comprenda el objetivo de la actividad independiente, domine el método para solucionar el problema 

que se le plantea y, por último, posea la capacidad requerida para transformar el método de trabajo de 

acuerdo con el carácter de la tarea y desarrolle por tanto nuevos procedimientos para su solución; de 

modo que como plantean algunos autores se cumpla que: ¨… todo lo que el intelecto asimila 

consciente y activamente es producto de lo realizado y adquirido de forma agradable, amena e 

intensa.¨ (López, I. 1984). 

 

De esta forma el estudiante alcanza cierto nivel de independencia, lo cual se convierte en la base 

inicial para alcanzar un nuevo más elevado nivel como planteara Vygostki al referirse a la relación 

entre dirección docente e independiente del estudiante; en donde el profesor por su parte exige al 

alumno y lo hace llegar más allá del nivel alcanzado, hacia la ¨ zona de desarrollo próximo ¨, lo cual 

fomenta el desarrollo multifacético de su personalidad, a través de la adquisición de conocimientos. 

 



Otro aspecto importante a tener en cuenta al analizar el trabajo independiente como estrategia 

didáctica no solo para la adquisición de conocimientos sino también para modelar la actitud de los 

estudiantes, es como se pone de manifiesto la relación sujeto-objeto la cual se materializa a través de 

interacción que existe entre el educando actuando en calidad de sujeto de la actividad  y los objetos 

reales en calidad de objetivos reales de la actividad, este nexo se establece tomando como punto de 

partida la existencia de un problema cognoscitivo; donde la clara formulación del mismo es condición 

fundamental a través de los objetivos propuestos, ello se debe a que en el caso del trabajo 

independiente el planteamiento del problema cumple entre otras, la función directa de esta actividad; 

de ahí que es esencial que en su presentación como sistema de medidas didácticas (como referíamos 

anteriormente) las mismas deben estar dirigidas a:  

-La asimilación consciente del material docente. 

-El perfeccionamiento de los conocimientos y su desarrollo. 

-La consolidación de los conocimientos. 

-La formación de habilidades. 

-La formación de la tendencia a la búsqueda independiente de nuevos                          

conocimientos 

- La formación y/o desarrollo de facetas en la personalidad (valores). 

 

De todo ello se deduce que un grupo de tareas aisladas, carentes de sistema, independiente que en 

ella se formule o no un problema cognoscitivo, se manifestaran indiferentes en la dirección del 

desarrollo de la independencia cognoscitiva y la personalidad, por lo que no vasta entonces que cada 

tarea revele el problema y objetivo del conocimiento, sino que estas se estructuren en un sistema 

armónico, pedagógico y científicamente fundamentado. 

 

En este sentido en los Centros de Educación Medica Superior (CEMS) existe la tendencia de organizar este 

sistema de tareas atendiendo a las fuentes del conocimiento (por su utilidad práctica), de ahí  que las 

formas de trabajo independiente que comúnmente se utilizan son: 

-Trabajo con la literatura docente o de consulta  

-Trabajo antes y durante las clases talleres, seminarios, prácticas de laboratorio y clases prácticas. 

-Elaboración de informes, trabajos referativos, ponencias, historias clínicas, etc. 

-Actividades evaluadas parciales o finales.  

-Trabajos científico-estudiantiles. 

 

A modo de ejemplo describiremos como en la disciplina Morfofisiología se organiza el trabajo independiente 

de los educandos para las actividades de seminarios, con el objetivo de formar o desarrollar el valor 

responsabilidad. 

 



Procedimiento General: 

Todos los seminarios de la disciplina  Morfofisiología  se organizan de esta forma. Esto es sólo un principio 

organizador que no se limita exclusivamente a las normas de la enseñanza problémica, sino que da la 

posibilidad dentro del contexto didáctico general, de emplear otros métodos tales como: el expositivo, 

ilustrativo, reproductivo, de exposición problémica, búsqueda parcial, investigativo, la enseñanza 

programada y otros, siempre y cuando se corresponda con la naturaleza y peculiaridades de los contenidos 

y los objetivos (habilidades) propuestos a alcanzar. 

Las ideas fundamentales se basan en los trabajos de Leontiev, sobre la importancia de la actividad en el 

conocimiento, y la teoría de la formación por etapas de las acciones mentales propuesta por Galperin y 

desarrollada por Talizina, seguidores todos de las concepciones pedagógicas de Vygostki. 

1- Al inicio del curso se realiza un diagnóstico (a través de encuestas) en el que los alumnos se 

clasifican como: 

Responsables: Aquel que muestra el sentido del deber, el compromiso en el cumplimiento de las 

principales actividades de la escuela y tareas como estudiante. Además cumple con las normas sociales de 

manera consciente. 

Medianamente responsables: No muestra de forma satisfactoria el cumplimiento del deber 

(ocasionalmente) al igual que las principales actividades de la escuela y las tareas como estudiante. 

Cumple con las normas sociales. 

Irresponsables: No muestra sentido del deber e incumple con las actividades de la escuela, sus 

tareas como estudiante y con las normas sociales. 

2- Al inicio de cada tema los estudiantes reciben el o los problemas que deben resolver para el 

seminario; lo cual implica la búsqueda de conocimientos por parte de ellos para su solución, ello comprende 

la acción de los tutores  y la  consulta de estomatología. 

3- Los estudiantes poseen un software en el que aparecen los objetivos de la asignatura, de los 

temas, de cada una de las formas de organización de la enseñanza y en el caso de las clases talleres y los 

seminarios, elementos de utilidad (tareas) para la realización de los mismos y por lo tanto para la solución 

del problema. 

Estructura general del problema: 

En cada uno de los problemas se distinguen los siguientes aspectos que constituyen su estructura 

general: 

1-Enunciado del problema: Descripción de un caso clínico del área de salud o en su defecto 

hipotético. En el que se dan los datos generales del paciente, sus síntomas y signos, resultado de 

los exámenes clínicos y el diagnóstico realizado. El objetivo no es que el alumno realice el 

diagnóstico, sino que explique las alteraciones moleculares y/o metabólicas que lo han llevado a 

esa situación, partiendo del comportamiento normal de los procesos metabólicos implicados. 

2- Planteamiento del problema: Consiste en un conjunto de inquietudes cognoscitivas reflejadas a 

través de un número de preguntas que guían al estudiante en la búsqueda de los aspectos específicos del 



contenido y otros más generales relacionados con la situación impuesta y que le orienten en sentido que 

debe tomar su solución.  

3- Tareas: Incluyen los contenidos necesarios para la solución del problema, se orientan en las 

conferencias y aparecen en un  software que poseen los estudiantes. La orientación de las mismas incluye 

algunas instrucciones para su solución así como las recomendaciones bibliográficas. 

4-Operaciones: Una vez elaboradas las tareas las mismas se presentan como un conjunto de 

operaciones en las cuales se pone de manifiesto el empleo de las principales habilidades ha desarrollar, en 

función de los objetivos del tema que se trate. Estas operaciones se pueden presentar en forma de 

preguntas, ejercicios a resolver, o como indicaciones a ejecutar: consulta a expertos o de la literatura 

especializada, entrevista a pacientes, etc.; las cuales se orientan teniendo en cuenta el diagnóstico 

realizado de los estudiantes, enfatizando en la responsabilidad que presupone su materialización, de 

manera que en ocasiones, puedan personalizarse y de esta forma poner la responsabilidad individual en 

función de la colectiva, a través del compromiso. 

Formas de organización de la enseñanza (F.O.E.): 

En el curso se emplean como F.O.E.  : conferencias, clases talleres y seminarios. 

En las conferencias: 

En la primera conferencia de cada tema, es presentado el problema, (cuya solución se discutirá en 

el seminario), y cada uno de los elementos que lo componen (planteamiento), los cuales son 

tratados posteriormente en cada una de las actividades restantes. 

Se informan contenidos (preliminares indispensables, complejos, novedosos, no accesibles a través 

de la literatura básica), se profundizan en algunos que el educando posee y se orienta la búsqueda 

de otros, de modo que el trabajo independiente según los eslabones didácticos del proceso docente 

se organiza sobre la base de la adquisición de nuevos conocimientos. 

 Se incluyen objetivos dirigidos a orientar a los estudiantes para la solución de los problemas 

(elaboración conjunta de tareas y orientación individual de operaciones generalmente a 

estudiantes clasificados como medianamente responsables o irresponsables), quedando 

organizado el trabajo independiente de los alumnos, según los eslabones didácticos del 

proceso docente de esta otra forma sobre la base de conocimientos adquiridos. 

 Se va orientando la literatura básica, complementaria y la especializada. 

 En todo momento se va determinando el nivel de responsabilidad que los estudiantes 

asumen  ante el cumplimiento de cada tarea y la solución paulatina del problema, (lo cual 

se concluirá en el seminario); empleando eficientemente en los controles del trabajo 

independiente  la crítica positiva y negativa y compulsando la autocrítica de modo que el 

estudiante interprete la evaluación en su verdadera dimensión y se motive por ella en aras 

de mejorar cada vez más su aprovechamiento docente, lo cual indica que va siendo más 

responsable. 

 



La clase taller y el seminario: 

Cada  seminario posee previamente una clase taller. Esta novedosa F.O.E., consiste en una actividad        

evaluada, no calificada (de modo que como planteara Rubistein (1961) no se produzca rechazo a la tarea a 

pesar del esfuerzo realizado, por malas calificaciones individuales o colectivas). 

    

En las mismas: 

Los alumnos: Trabajan en grupo intercambiando conocimientos y procedimientos; consultando dificultades 

para la solución de los problemas; estudiando aspectos específicos; analizando la bibliografía básica; de 

modo que en esta interacción cara a cara demuestren la responsabilidad que han puesto en función de su 

propio trabajo con el objetivo de ponerlo a disposición de todos los miembros del grupo. 

  El profesor:Propicia el intercambio alumno-alumno y alumno-profesor en un ambiente democrático y 

cordial, promueve la discusión de los problemas resueltos, contribuye al análisis de la bibliografía 

complementaria o especial, evalúa la marcha de la solución de problemas, (control de tareas), 

retroalimentando a través de la crítica, el cuestionamiento y el elogio, lo cual es de vital importancia en todo 

momento, pero sobre todo cuando se tratan de tareas que han sido orientadas de forma individual, a 

alumnos clasificados como irresponsables o medianamente responsables y que de sus resultados 

dependen el resto del grupo para poder continuar hacia la solución exitosa del problema. 

 En el seminario se profundiza en los contenidos propios de la asignatura necesarios para la solución del   

planteamiento del problema y que condujeron a la solución final del mismo, la cual se analiza y discute,  

recibiendo el estudiante la calificación. 

 

   El sistema de evaluación: 

 La evaluación es sistemática y sistémica, la misma se realiza comprendida en su verdadera dimensión de 

modo  que tanto su forma externa (calificación), como la interna (juicio de valor) cumplan sus funciones 

fundamentales y no la conviertan en un elemento ajeno al proceso enseñanza-aprendizaje, constituyendo 

en el caso de los profesores un medio para el diagnóstico del grado de aprovechamiento de los estudiantes 

y un reflejo del desarrollo de su responsabilidad. Para los alumnos una vía para conocer sus fortalezas y 

debilidades, así como las lagunas en su rendimiento, de modo que oriente sus acciones a reducir la 

discrepancia entre ¨ lo que debe ser ¨ y  ¨ lo que es ¨, pudiendo establecer responsablemente las 

correcciones necesarias. 

 

 En este sentido se distinguen: 

-Control de operaciones. 

-Control de tareas. 

 Ambos son evaluados pero no calificados en ellos el profesor se convierte en mediador, motivador, 

retroalimentador, a través del uso eficiente del cuestionamiento y el estímulo del desempeño, 

paralelamente va determinando el  nivel de responsabilidad con que los estudiantes enfrentan el trabajo 



independiente, lo cual es también  informado oportunamente. Se realiza fundamentalmente en los 

talleres. 

-Control del problema. 

-Control y evaluación de la asignatura. 

 Se realiza a través de los seminarios y de los exámenes intrasemestrales y finales. Todos son calificados y 

ello responde a la evaluación integral que incluye el cumplimiento de los objetivos (desarrollo de 

habilidades) y el dominio del los contenidos (que durante el curso se ha materializado a través de la 

solución de cada uno de los problemas propuestos), en cuyo empeño el educando ha ido manifestando 

diversos grados de responsabilidad. 

 

Conclusiones 

 
El trabajo independiente correctamente planificado, organizado y controlado se convierte en instrumento   

eficaz del proceso docente – educativo que posibilita el desarrollo de la independencia cognoscitiva el 

pensamiento creador y el modelaje de la personalidad (actitudes), lo cual contribuye con la formación 

multifacética e integral de un profesional con mayor nivel de competencia y desempeño para la solución de 

problemas que se presenten  en el futuro ejercicio de la profesión estomatológica .Además es variado por 

los métodos y procedimientos de la aplicación  utilizados por el nivel de independencia que requiere su 

utilización, así como la probabilidad que brinda de modelar la conducta desde posiciones diferentes y 

asegura  la vinculación entre los nuevos conocimientos y los adquiridos anteriormente correspondiéndose 

con la estructura lógica del contenido de la asignatura Morfofisiología, así como sus bases teóricas. Ello 

sobre todo es posible cuando el contexto didáctico de las asignaturas, dichos problemas relacionados con 

la profesión se utilizan como motivos que pueden alcanzar niveles superiores en la jerarquía motivacional 

de la personalidad, pues se convertiría en un factor determinando el desarrollo de las capacidades 

necesarias y otras particularidades individuales (valores que permiten alcanzar a los educandos los fines 

propuestos).    
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