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Estrategias de enseñanza y su influencia en el aprendizaje significativo 

de la materia de física en segundo año de preparatoria 
 

 

Resumen 

La idea de la presente investigación surge en una preparatoria con un alto índice de  

alumnos reprobados en la materia de Física. La intención es conocer cómo influyen las 

estrategias de enseñanza que usa el profesor de dicha materia, logrando o no el 

aprendizaje significativo en sus alumnos y que estos a su vez lo reflejen aprobando la 

asignatura. Como es necesario conocer esta realidad a fondo, se utiliza un enfoque 

cualitativo con el método evaluativo, apoyándose en tres instrumentos de investigación: 

observación, entrevista (alumnos y profesor) y análisis de contenido (programas, planes 

y evaluaciones). Se analizan los datos mediante matrices que categorizan la información 

obtenida. En las entrevistas con los alumnos se toman en cuenta las respuestas que hacen 

referencia al mismo concepto para trabajar dichos datos. Se obtienen algunos hallazgos 

importantes respecto a las estrategias de enseñanza que utiliza el profesor en clase y del 

aprendizaje significativo de los alumnos. Se evidencia que no solo un profesor con 

buenas intenciones de enseñar, ni la teoría de las diferentes estrategias de enseñanza que 

se pueden utilizar en el aula son suficientes para que el alumno realmente aprenda. Es de 

suma importancia tener la sensibilidad de cuándo y cómo usarlas, presentir lo que le 

funciona a cada alumno, e irlo guiando para que cada uno de ellos encuentre su mejor 

forma de aprender a aprender.   
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En el presente capítulo se abordarán los antecedentes y el contexto que llevaron a 

iniciar esta investigación, desarrollando así una amplia definición del problema a tratar. 

En dicho planteamiento quedan asentadas las preguntas de investigación, tanto la 

principal, como las 3 subordinadas. 

De la misma manera se mencionan los objetivos generales y específicos que se 

pretenden lograr, y los supuestos que se tienen al respecto. Terminando con la 

justificación de los beneficios de esta tesis, sin olvidar las limitaciones que enfrenta. 

 

1.1 Antecedentes del problema  

En cualquier actividad humana existe de una u otra forma la evaluación de qué tan 

bien se realizó alguna tarea, de acuerdo a estándares previamente establecidos. Por 

ejemplo, en actividades físicas existen tiempos, medidas o distancias. En la vida 

académica se evalúa utilizando diferentes medios, como exámenes, tareas o trabajos que 

al final dan como resultado una calificación. Y es esta valoración la que finalmente 

representa, o debería representar, qué tan satisfactorio ha sido el desempeño del 

estudiante al aprobar o reprobar cada materia. 

Aunque el grado de dificultad por áreas de conocimiento varía y por ende, el 

rendimiento de los estudiantes fluctúa de la misma manera, también es cierto que el 

resultado obtenido depende en gran medida del trabajo del profesor. Es decir, el que un 

alumno tenga o no éxito en sus materias, está marcado de alguna manera por todas 

aquellas estrategias de enseñanza-aprendizaje que utilice su instructor en el aula. 



 

  2  

 

A lo largo del tiempo se ha observado en algunas materias que el número de 

reprobados es dramáticamente mayor que en otras. Física I y II, impartidas en 3º y 4º 

semestre de preparatoria, es una asignatura en la que particularmente existen bastantes 

alumnos no aprobados. Esta problemática no se ha dado exclusivamente en un solo ciclo 

escolar, sino en diferentes ciclos, lo que quiere decir que han sido diferentes los alumnos 

que han pasado por esto.  

Por esta razón es interesante investigar si las estrategias de enseñanza que se están 

utilizando en la disciplina antes mencionada, son las adecuadas para lograr que los 

jóvenes del Instituto logren adquirir el conocimiento necesario, mediante un aprendizaje 

significativo, y que finalmente se vea reflejado en aprobar satisfactoriamente la materia. 

Ya que de no ser así, se podría realizar un plan de acción diferente que ayude a los 

alumnos a mejorar su aprendizaje. Ya que como afirma Ormrod (2005, p.206) “los 

métodos de enseñanza… afectan de una manera indiscutible a aquello que aprenden los 

estudiantes y a la eficacia con que lo aprenden”. 

Aunque es evidente que esta investigación favorecería a los integrantes de este 

colegio, también es cierto que podría dar una visión diferente a todas aquellas 

instituciones que tengan una problemática parecida en circunstancias similares. 

 

1.2  Contexto 

El lugar donde se realizó esta investigación fue en una preparatoria ubicada 

geográficamente en la ciudad de Querétaro, Querétaro, México. 

La misión del colegio: 
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“Somos una comunidad educativa católica de laicos y religiosas que 

promueve el desarrollo de la inteligencia, la voluntad, el carácter, y la 

espiritualidad de la persona, favorece la formación de personas con sentido 

crítico y social en libertad con responsabilidad, impulsa el compromiso hacia 

la solidaridad, la justicia, la paz y el respeto de la creación desde la vocación 

de cada persona para la transformación de la sociedad desde los valores del 

Evangelio”. 

 

Su visión: “En 2018 somos una escuela en pastoral basada en los valores del 

Evangelio, comunidad educativa bilingüe, comprometida con la formación integral de 

personas competentes, capaces de incidir en la transformación de las nuevas realidades”. 

Y los valores en los que se fundamenta son: solidaridad, sencillez, libertad, alegría, 

verdad, justicia y responsabilidad (Instituto investigado, 2013). 

Esta escuela es de iniciativa privada, cuenta con los niveles de preescolar, 

primaria, secundaria y preparatoria, todos en su modalidad mixta (hombres y mujeres). 

La presente investigación está enfocada en la sección de preparatoria, la cual está regida 

por la Dirección General de Bachillerato (DGB), incorporada a la Secretaría de 

Educación Pública (SEP).  El estudio se dirigió a los alumnos pertenecientes al 3er y 4º 

semestres de Educación Media Superior. Los jóvenes de este ciclo escolar, en este 

grado, tienen entre 16 y 18 años de edad. La mayoría de ellos pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio o medio-superior, los integrantes de esta institución viven en 

zona urbana. 

El Instituto ofrece a sus alumnos, y padres de familia, una educación 

personalizada, no individualizada. Entendiendo por personalizada, que tanto los 

maestros como el personal de apoyo, tienen la obligación de observar a cada uno de sus 

alumnos, detectar sus necesidades particulares, y preparar actividades o tener actitudes 
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que le ayuden a cada uno a aprender de la mejor manera, según sus características 

personales. 

El currículo de 3er semestre está formado por las asignaturas de: Física, 

Matemáticas, Biología, Literatura, Etimologías, Historia de México, Inglés, Business, 

Deportes, Catequesis y Taller. Esta tesis se enfocará en la materia de Física. 

 

1.3 Definición y planteamiento del problema 

 Mediante una pregunta central se expone el problema a investigar y con la ayuda 

de tres interrogantes vinculadas se desglosan cada uno de los elementos principales y su 

relación entre ellos. 

 

1.3.1  Preguntas de investigación  

1.3.1.1 Pregunta principal. 

¿Cómo influyen las estrategias de enseñanza que se utilizan en la materia de Física 

del segundo año de preparatoria para lograr que los alumnos construyan un aprendizaje 

significativo que se vea reflejado al aprobar dicha materia durante el ciclo escolar 2013-

2014? 

 

1.3.1.2. Preguntas subordinadas. 

1. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que se utilizan en la materia de 

Física del segundo año de preparatoria durante el ciclo escolar 2013-2014?  
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2. ¿Cómo aprenden significativamente los alumnos de segundo año de 

preparatoria en la materia de Física durante el ciclo escolar 2013-2014? 

3. ¿Cómo demuestran los alumnos de segundo año de preparatoria que 

aprendieron significativamente en la materia de Física durante el ciclo 

escolar 2013-2014? 

 

1.4  Objetivos de  investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las estrategias de enseñanza que se utilizan en la materia de Física del 

segundo año de preparatoria para identificar si los alumnos construyen un aprendizaje 

significativo que al final se vea reflejado en aprobar dicha materia durante el ciclo 

escolar 2013-2014. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Describir las estrategias de enseñanza que se utilizan en la materia de 

Física del segundo año de preparatoria durante el ciclo escolar 2013-2014. 

2. Identificar el aprendizaje significativo de los alumnos de segundo año de 

preparatoria en la materia de Física durante el ciclo escolar 2013-2014. 

3. Reconocer que los alumnos de segundo año de preparatoria demuestran 

que aprendieron significativamente en la materia de Física durante el ciclo 

escolar 2013-2014. 
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1.5 Supuestos de la investigación 

1. Se supone que las estrategias de enseñanza que utiliza el profesor de la 

materia de Física del segundo año de preparatoria contribuyen a que los 

alumnos construyan un aprendizaje significativo durante el ciclo escolar 

2013-2014. 

2. Se supone que si los alumnos del segundo año de preparatoria construyen 

un aprendizaje significativo en la materia de Física, entonces aprueban 

dicha materia durante el ciclo escolar 2013-2014. 

 

1.6 Justificación 

1.6.1 Conveniencia de la investigación 

Dado que actualmente son muchos los estudiantes que reprueban la materia de 

Física en el segundo año de Preparatoria, es importante analizar las estrategias de 

enseñanza que está utilizando el profesor, para identificar si dichas tácticas están 

ayudando u obstaculizando el aprendizaje significativo de los alumnos. 

Si se identifica que no están siendo favorables, se pueda iniciar una adecuación por 

parte del maestro, con ayuda del Colegio, a fin de mejorar el aprendizaje de los 

educandos. Siendo el mayor beneficio, definitivamente, para estos últimos. No solo al 

incrementar su conocimiento, sino también al obtener mejores calificaciones como 

resultado. 
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En dado caso de que este estudio no demuestre que son las estrategias de 

enseñanza las que dificultan el aprendizaje de los estudiantes, entonces se podría realizar 

una investigación diferente con otras variables. 

 

1.6.2 Relevancia social 

Con la presente investigación se dará una herramienta más a los profesores, sobre 

todo a aquellos de materias relacionadas con ciencias exactas, con la cual podrán 

identificar algunas estrategias que contribuyen o no, al aprendizaje significativo de sus 

alumnos. 

Al existir diversos colegios con características similares a este, los resultados de la 

presente investigación podrían trasladarse a otros institutos que cuenten con la misma, o 

parecida problemática; sino de manera exactamente igual, sí adaptando los conceptos 

que sean necesarios. 

Si se lograra identificar las causas del alto índice de reprobación para colaborar a 

incrementar el conocimiento de alumnos de diferentes preparatorias, entonces 

estaríamos aportando jóvenes mejor preparados para la sociedad actual, siendo más 

productivos en el papel en el que se vayan a desenvolver. Entonces, los beneficiados 

serían todos aquellos que pertenecen a esta sociedad. 

 

1.6.3 Implicación práctica 

El problema a simple vista, es que los alumnos no aprueban la materia de Física, 

sin embargo, esta tesis no busca simplemente detectar  si las estrategias de enseñanza 
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ayudan o no a aprobar la materia, sino va más allá. Es más importante todavía que los 

alumnos aprendan realmente, de una manera significativa, en la que construyan 

conocimiento que puedan usar, ya sea de manera inmediata o cuando lo requieran en un 

futuro. Evidentemente la consecuencia inmediata será aprobar la materia, pero no será el 

fin último, o el más importante. 

Por la naturaleza del estudio, el tiempo y los recursos, esta investigación se está 

enfocando en una sola materia, sin embargo, sus resultados podrían ser la base para 

utilizarse en diversas materias, y a diferentes niveles. 

 

1.6.4 Valor teórico  

Se analiza qué tanto influyen las estrategias de enseñanza en que los alumnos 

adquieran un aprendizaje significativo o no. Se podrá determinar si en las manos del 

profesor está el que los alumnos terminen sus estudios mucho mejor preparados o si 

depende más del propio estudiante. 

Aunque este estudio está enfocado en una sola institución y en una materia, podría 

ser la plataforma para generalizarlo a otras materias y así tener un conocimiento más 

amplio acerca de las estrategias que utilizan los docentes en el aula. 

Con la información obtenida se podría desarrollar un plan de capacitación para los 

profesores, en el que se les oriente acerca de su práctica educativa, como incluir otras 

estrategias que preparen mejor a sus alumnos. O tal vez, un plan en el que puedan 

compartir estrategias entre ellos mismos, enriquecerlas y adaptarlas a su propio contexto. 
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1.6.5 Utilidad metodológica 

Esta indagación por formar parte de una línea de investigación estructurada, ya 

cuenta con una metodología definida. Sin embargo, los instrumentos se adaptan al 

propio contexto del investigador, por lo que al identificarse una población en particular, 

podrían usarse estas adecuaciones a otros contextos que se consideren parecidos.  

 

1.7 Delimitación del estudio 

La presente investigación se realizó en un Colegio de la Ciudad de Querétaro, que 

tiene 4 secciones: preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Se trabajó solamente 

en la sección preparatoria. Durante el ciclo escolar comprendido desde Agosto del 2013 

hasta Julio del 2014. Se enfocó en la materia de Física del 3er semestre. 

La población estudiada fueron 77 jóvenes entre 16 y 18 años de edad, así como un 

profesor masculino de 37 años de edad. 

Utilizó un enfoque cualitativo con una metodología evaluativa, realizando 

indagación fenomenológica. Las técnicas fueron: análisis de contenidos, observación y 

entrevista semiestructurada.  

Se analizaron solamente las estrategias de enseñanza que utiliza el profesor titular 

de la materia de Física del segundo año en ese ciclo escolar, sin incluir estrategias que ha 

utilizado en otros ciclos o que planea utilizar en ciclos futuros. 

Los posibles alcances de esta investigación se encuentran directamente en la 

misma institución, no solo en la materia a investigar, sino que se podría hacer extensivo 

a las otras materias en la misma sección, preparatoria, y con su respectiva dimensión, tal 
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vez también en secundaria. De la misma manera, otras instituciones que tuvieran 

características similares, podrían tomar como base lo concluido aquí para realizar 

cambios o ajustes que beneficie a sus estudiantes. 

Las limitaciones que presentó este estudio, fueron: 

1. El espacio temporal, ya que solo se estudió un ciclo escolar. 

2. El tiempo del autor, ya que no es investigador de tiempo completo, debía 

cumplir con sus otras obligaciones, como trabajar en otras instituciones. 

Algunas restricciones que estuvieron fuera del alcance del tesista, fueron el 

número de sesiones que el instituto autorizó para realizar dicha investigación, ya que no 

se podían utilizar todas las horas de clase. 

 

1.8 Definición de términos 

 Aprendizaje significativo: aquel conocimiento que el alumno hace suyo, al 

entenderlo, interpretarlo y asimilarlo, de tal manera que le encuentra sentido y 

lo puede usar en diferentes contextos. 

 Aprobar una materia: cubrir los requisitos necesarios definidos por las 

autoridades competentes, con los cuales se considera que ha acreditado 

oficialmente la materia o asignatura. 

 Construir aprendizaje: cuando el alumno logra conectar un conocimiento 

nuevo con uno previamente adquirido, de tal manera que puede “acomodarlo” 

y considerarse un aprendizaje significativo. 
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 Estrategias de Enseñanza: son todas aquellas actividades que realiza el 

profesor o docente a fin de contribuir a que el alumno adquiera conocimientos 

de manera significativa. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En el presente capítulo se abordarán algunas investigaciones cuyos objetivos o 

resultados son relativos al tema de la presente tesis. Esto con la intención de tomar 

elementos que colaboren, y evitar algunos otros que ya han sido tratados. También se 

revisa la literatura referente a los constructos de la pregunta de investigación: 

constructivismo, aprendizaje significativo, estrategias de enseñanza y evaluación. 

Finalmente se realiza una triangulación de conceptos, creando de esta manera el marco 

teórico que sustenta este estudio. 

 

2.1 Investigaciones que anteceden el estudio 

Ovalle (2005) afirmó después de su investigación, que cuando los alumnos 

experimentan activamente las teorías que ven en libros o que ya les explicó el profesor, 

entonces pueden significativamente entender el concepto y cerciorarse de que 

entendieron correctamente el tema que se está tratando. Estar a prueba y error, y 

colaborar con otros compañeros a verificar cada uno de los resultados va modificando la 

estructura mental de cada alumno según los resultados que van obteniendo. 

Es necesario recordar que en el constructivismo el maestro solo es una guía que 

ayuda al alumno a ir “armando” su propio conocimiento en diferentes contextos, lo 

motiva por medio de preguntas o retos, y lo empuja a ir encontrando sus propias 

respuestas. Y aunque este estudio se realizó a nivel licenciatura, se considera que 

también abarca a lo que sucede en nivel bachillerato. 
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Si por aprendizaje significativo se entiende aquel que perdura a lo largo del 

tiempo, ya que fue organizadamente acomodado en la estructura mental, entonces sería 

muy útil contar con las herramientas necesarias para saber si se da o no en un alumno. Y 

es por ello que Padilla, López y Rodríguez (2009) crearon un sistema computacional 

para evaluar, mediante la relación semántica de palabras si hubo aprendizaje 

significativo o no. 

Su sistema asegura que cuando un nuevo conocimiento se adhiere adecuadamente 

al conocimiento previo, entonces se relaciona con las palabras cercanas, es decir, con 

aquellas con las que comparte significado. Por lo tanto, si se cuestiona este aprendizaje 

tiempo después, habrá éxito en la prueba ya que ubicará inmediatamente la palabra del 

mismo campo semántico. Estos investigadores concluyen que sí hay evidencia suficiente 

para asegurar que su software evalúa correctamente si hubo aprendizaje significativo o 

no, mucho mejor que cualquier examen común. 

Brackenbury (2012) afirma que los estudiantes deben ser entes activos en su 

propio aprendizaje y que los maestros deben saber mucho más que solo contenidos. Dice 

que la educación actual es, y debe ser, diferente a la de antaño; sin embargo, hay cosas 

que se pueden mantener o complementar. Para ello realizó un estudio con 22 

participantes voluntarios en un Congreso de Enseñanza, todos provenientes de Estados 

Unidos. Les pidió que escribieran alguna experiencia de aprendizaje significativo que 

hayan tenido previamente. Resumió las respuestas que brindaron los integrantes de 

dicho estudio, en 8 puntos, que se podrían considerar estrategias de enseñanza 

(ordenados por mayor número de argumentos que respaldan la idea): 
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1. Responsabilidad del estudiante por aprender: el profesor hace poco en el aula, 

y el estudiante la mayoría, el control del aprendizaje pareciera que lo toma el 

alumno. 

2. Aprender por experiencia o ejemplos: aprendieron mucho más al experimentar, 

al aplicar sus conocimientos y mejoraron habilidades. 

3. Instructores receptivos: son una guía, se involucran en cualquier actividad, 

promoviendo que los alumnos compartan abiertamente lo que han aprendido, y 

el maestro hace preguntas para orientar algún entendimiento, correcto o 

incorrecto. 

4. Actividades difíciles que llevan tiempo: sobre todo aquellas que no tienen una 

única respuesta correcta, y que hay varios caminos para llegar a las 

conclusiones, de hecho entre alumnos se pueden ir complementando. 

5. Conectarse con aprendizaje y/o experiencias previas: al aprender ayuda 

recordar algo que ya se ha entendido, ya sea para conectarlo y acomodarlo o 

para saber que ahí no encaja, y que es algo diferente o que modifica lo que ya 

se sabía. 

6. Investigar directamente: si un alumno lee e interpreta los datos de las fuentes 

primarias, aumenta su interés y la seguridad de poder investigar por él mismo. 

7. Retar con ideas iniciales: confrontar o debatir ideas, sobre todo aquellas 

preestablecidas, puede frustrar en un principio, pero después llena de 

satisfacción a la persona que logra comprenderlo y hasta siembra la semilla de 

querer investigar más. 
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8. Riqueza en contenido: que contenga de todo un poco, hechos, opiniones, retos, 

respuestas, suposiciones, puntos de vista, etc. 

Es importante puntualizar que los participantes son de diversas edades, lo que 

quiere decir es que su aprendizaje no necesariamente es de vanguardia, más bien son 

prácticas que se pueden acomodar a cualquier época, simplemente modificando y 

adaptando el enfoque que se les dé. 

Por su parte, Holubova (2008), enfatiza que el aprendizaje basado en proyectos es 

una gran herramienta para materias como la Física, o cualquier ciencia, y más aún los 

proyectos interdisciplinarios. Habla de la importancia  que tiene la actividad real de los 

alumnos para tener un aprendizaje significativo. Y como cualquier otra estrategia de 

enseñanza, gran parte de su éxito se basa en la buena preparación de la misma. 

Los proyectos interdisciplinarios deben ser un puente entre los problemas o 

situaciones diarias del mundo real que tienen los alumnos y los conceptos que están 

aprendiendo en sus materias. Ya que actualmente pareciera que existe una gran brecha 

entre la vida de los estudiantes y lo que están aprendiendo en el aula. 

La mayor ventaja de trabajar en proyectos, es que se desarrollan diversas 

habilidades, no solo académicas (conceptos), también sociales (trabajo en equipo) y 

emocionales (tolerancia a la frustración) y todo ello teniendo como base el 

constructivismo. Si son interdisciplinarios son mucho más ricos, por ejemplo: en un 

tema general, el hombre y la naturaleza, pueden intervenir diferentes disciplinas como: 

física, química, biología, geografía y geología, por ejemplo. Es decir, dar diferentes 

enfoques a una sola idea. 
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La mayor desventaja que tienen los proyectos, es la actitud general que tienen los 

profesores hacia ellos. Ya sea porque lo consideran más trabajo (que sí lo es) o porque 

no cuentan con las habilidades necesarias para desarrollarlos exitosamente. De aquí la 

importancia de capacitar y motivar a los docentes  a utilizar este tipo de estrategias, que 

aunque sí son muy laboriosas, los resultados que arrojan al final bien lo valen. 

Por último, Contreras (2010) encontró que en una universidad de Chile mantienen 

una evaluación tradicional, haciendo énfasis en la calificación más que en el aprendizaje 

significativo propiamente. Se observa que lo que más hace falta es concientizar a los 

docentes en la importancia de esta herramienta, y todo lo que pueden lograr si usan 

adecuadamente las evaluaciones. Aunque fue un estudio realizado a nivel profesional, 

los resultados pueden ser muy similares a lo que sucede en las instituciones de 

educación media superior. 

Después de haber revisado algunas investigaciones previas, en el siguiente 

apartado se revisará la literatura para agrupar todas aquellas teorías que serán la base del 

presente estudio y servirán como marco teórico para el correcto desarrollo del mismo. 

 

2.2 Revisión de la literatura 

En este apartado se pretende profundizar, hasta donde esta investigación 

considera necesario, los conceptos base que darán soporte al desarrollo de la misma, 

siendo estos: constructivismo, aprendizaje significativo, estrategias de enseñanza y 

evaluación. 
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2.2.1 Constructivismo. Una definición concreta del constructivismo, es realmente 

complicado obtenerla, ya que no es solo un concepto o una teoría, sino un conjunto de 

ideas que abarca diferentes perspectivas. A continuación se darán algunos puntos 

importantes de esta corriente. 

Una de las premisas más importantes del constructivismo es que describe al ser 

humano como un ente social, racional y emocional, que interactúa constantemente con 

sus semejantes y su entorno en general. Mediante esta interacción se va nutriendo de 

diversos conocimientos, a los cuales les va dando un sentido propio de acuerdo a su 

experiencia anterior y a agentes externos del contexto en el que se encuentra (Tovar, 

2001). 

A este individuo, cualquier persona, se le puede llamar observador. Feizas y 

Villegas (2000) señalan la importancia del observador de la realidad como parte también 

del escenario. Es decir, la persona por el simple hecho de encontrarse inmersa en cierto 

contexto, modifica dicho ambiente con su sola presencia. Es por ello que el 

constructivismo es completamente contrario a las ideas innatas de Platón,  quien 

aseguraba que nacemos con una estructura de ideas preestablecidas. 

El constructivismo, entonces, es ir apropiándose de distinta información que se va 

presentando en el camino. No hay que olvidar considerar que el conocimiento está dado 

por niveles, y esto depende del desarrollo que tenga cada persona (Hernández, 2001). La 

madurez es individual, y se da de manera distinta en cada ser humano. De esta manera, 

según el constructivismo, no es correcto enseñarles a un grupo de niños exactamente 

algo idéntico, al mismo tiempo, solamente por tener la misma edad, ya que debiera 
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considerarse el nivel de reflexión que tiene cada uno. Así, podrían ir construyendo su 

propio aprendizaje de acuerdo a su avance personal. 

Es posible que exista un constructivismo individual, cuando el aprendiz trabaja 

solo;  y un constructivismo social, cuando las personas trabajan colaborativamente, 

apoyándose entre sí (Ormrod, 2005). Ninguno es mejor que el otro, más bien se vuelven 

un complemento recíproco.  

Finalmente se puede decir que aunque son los mismos alumnos los que van 

construyendo su propio aprendizaje, son los maestros o tutores quienes van creando las 

situaciones y contextos necesarios para que esta educación se presente de la mejor 

manera posible. 

El constructivismo tiene varios precursores y seguidores, algunos de los más 

importantes son: Vygotsky y Piaget. En seguida se muestran sus aportaciones. 

 

2.1.1.1 El constructivismo de Vygotsky  

Vygotsky (García, 2000) consideraba que el aprendizaje siempre involucraba al 

menos a dos personas, es decir, que es un proceso social, donde interviene el ser humano 

con todas sus fortalezas y debilidades.  Así mismo, aseguraba que cuando alguien es 

expuesto a un conocimiento nuevo, además de analizarlo, también lo aprueba o no. Es 

decir, las personas no solo reciben conocimiento y lo almacenan, sino que pasan por un 

filtro personal la información recibida, según la experiencia y cultura de cada persona, 

para decidir si concuerda con sus expectativas o no. 
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Lo más importante de la teoría de Vygotsky en el ámbito de educación, es que 

hace énfasis en las estrategias cognitivas que usan los maestros con sus alumnos para 

facilitarles el entendimiento de las cosas, y no la simple memorización o mecanización 

de procesos. De aquí surge su concepto de “zona de desarrollo proximal o próximo”, 

donde los adultos podemos ir guiando el aprendizaje de un menor, llevándolo desde algo 

que sabe hacer, a algo que puede llegar a hacer con ayuda, de tal manera que va 

avanzando en sus capacidades de manera gradual (García, 2000). 

Santamaría (2005) define la zona de desarrollo próximo como “un cambio 

individual que implica que el aprendiz puede hacer hoy independientemente lo que ayer 

sólo podía hacer con ayuda” (p.83). Trata el concepto de interiorización, como el acto de 

apropiarse individualmente de un conocimiento que pertenece a la sociedad, es decir, 

cuando un alumno entiende algo, y lo puede acomodar en su estructura cognitiva interna, 

entonces está interiorizando un conocimiento. 

 

2.1.1.2 El constructivismo de Piaget  

Por su parte, Piaget (2005) sugiere que el docente debe conducir al alumno a 

descubrir las relaciones de dos conceptos por sí mismo, de tal manera que entienda el 

proceso y las nociones antes de automatizarlas. Es decir, que vea cualquier tema como 

un todo, que tenga una perspectiva general a fin de que identifique si algo no concuerda, 

según los estándares previos con los que cuenta. 

Algo que es de suma importancia para Piaget (2000) es que exista la 

autocorrección, de tal manera que el aprendiz pueda darse cuenta en dónde estuvo su 
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error, y al corregirlo terminará de entender aquello que no le había quedado claro. Estos 

puntos son vitales para el constructivismo. 

Piaget introduce dos conceptos, ya que comenta que mediante la equilibración y la 

asimilación, se construye el conocimiento. Es decir, para adquirir un conocimiento 

nuevo, primero se debe entender el concepto, después se acomoda en la estructura del 

sujeto, generando así un desequilibrio, el cual debe reequilibrarse haciendo los ajustes 

necesarios, y es aquí donde surge el verdadero aprendizaje (López, Álvarez y Pompa, 

2009). 

El constructivismo, como muchas otras teorías, cuenta con diferentes dimensiones 

o perspectivas, las cuales serán tratadas en el siguiente apartado. 

 

2.1.1.3 Posturas constructivistas 

Barreto (2006) explica las 3 posturas constructivistas como se plasma a 

continuación: 

 Constructivismo radical: esta teoría afirma que el conocimiento no se recibe de 

forma pacífica, sino que cada persona lo va adquiriendo de manera activa y 

que este aprendizaje tiene un objetivo adaptativo, es decir, al ir construyendo 

su propio conocimiento una persona, entonces se puede integrar fácilmente a 

su entorno. Los hechos no son objetivos, sino dependientes al individuo, por lo 

que se vuelven subjetivos. 

 Constructivismo piagetiano: esta postura sugiere que una persona va creando y 

modificando sus estructuras cognitivas cada vez que tiene acercamiento a un 
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conocimiento nuevo, de tal manera, que el resultado de cada acercamiento será 

siempre diferente, aunque se trate del mismo objeto, ya que cada vez, su 

estructura mental será diferente. 

 Constructivismo social: manifiesta que la experiencia previa de cada persona, 

así como algunas capacidades que todo individuo tiene, son las principales 

razones para construir con éxito o no el propio aprendizaje. Esta teoría sugiere 

que no se puede separar lo cognitivo, lo emocional y lo social en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Una división diferente surge al observar cómo se da la construcción del 

conocimiento (Bruning, Schraw, Norby y Ronning, 2005): 

 Constructivismo exógeno: es cuando el individuo reproduce puntualmente la 

realidad exterior, en sus estructuras internas. Como: esquemas, modelos 

estructurales de la memoria y sistemas de producción. Es una copia fiel del 

contexto. 

 Constructivismo endógeno: las nuevas estructuras, se crean a partir de 

estructuras internas ya establecidas previamente. Es decir, lo más importante es 

la actividad cognitiva, y contexto no influye. 

 Constructivismo dialéctico: es el balance entre las dos anteriores. El individuo 

recrea a su manera el exterior, basándose en sus estructuras internas con las 

que ya cuenta. O lo que es lo mismo, el conocimiento surge de las 

interacciones que se dan de la persona con sus circunstancias,  lo más 
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importante es la interacción social. El vocero más destacable de esta 

perspectiva es Lev Vygotsky.  

Hasta este momento se han tratado los aspectos más importantes del 

constructivismo: su definición, sus autores y sus diferentes teorías. Como se ha podido 

observar, el resultado más importante del constructivismo es que efectivamente se logra 

un buen aprendizaje, llamado aprendizaje significativo. A continuación se señalarán 

algunos aspectos necesarios para entender mejor a qué hace referencia este término. 

 

2.2.2 Aprendizaje significativo. Díaz Barriga y Hernández (2010) definen el 

aprendizaje significativo como la acción del estudiante de comprender un nuevo 

concepto de tal manera que lo puede acomodar con el que ya tiene, y que además cuente 

con una actitud positiva ante este aprendizaje. 

El aprendizaje se vuelve significativo cuando se organiza e integra la nueva 

información con la que ya se tenía anteriormente, de tal forma que para el individuo 

tenga sentido. Esta organización se da dentro de una estructura jerárquica, y no es al 

azar, cada conexión tiene su razón de ser (López, Álvarez y Pompa, 2009). 

Ausubel (2002) agrega además que se deben cumplir 2 requisitos. El primero, que 

el conocimiento nuevo debe ser “potencialmente significativo”, es decir, que se trate de 

un concepto que pueda ser relacionado de manera lógica con la estructura de 

pensamiento con la que ya cuenta el estudiante. No así, que pueda ser acomodado en 

cualquier lugar y de manera aleatoria. Para que el aprendizaje significativo sea posible, 

el aprendiz debe tener “ideas de anclaje pertinentes”. El segundo, es que el alumno debe 
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tener “una actitud de aprendizaje significativa”, ya que de lo contrario el educando 

podría solamente memorizar el contenido, a pesar de que el material sea altamente 

significativo. Lo cual significaría que la información sería almacenada sin ningún 

sentido para esa persona, y tendría altas probabilidades de ser olvidada en mediano o 

largo plazo (p.25). 

Para Novak (Moreira, 2000), existen 5 elementos en el aprendizaje: alumno, 

maestro, conocimiento, contexto y evaluación. Y asegura que las personas “hacen tres 

cosas: piensan, sienten y actúan” (p. 39). Es decir, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje no solamente está involucrado el cerebro de manera racional, sino también 

están incluidos los sentimientos del educador y el educando. 

Por otro lado, este mismo autor advierte lo siguiente: el que un alumno tenga un 

aprendizaje significativo no quiere decir necesariamente, que lo que aprendió fue 

correcto. Es decir, puede adquirir un conocimiento que le hace mucho sentido y queda 

anclado perfectamente a su estructura cognitiva, y sin embargo, es una información 

incorrecta, o quedó organizada de manera no apropiada (Moreira, 2000). 

El concepto opuesto al aprendizaje significativo podría considerarse la 

memorización. El que un alumno grabe y reproduzca un concepto, no quiere decir 

automáticamente que lo entienda. Es decir, hasta que no lo comprenda, no lo puede 

acomodar dentro de su propia estructura de conocimiento, por lo consiguiente, tampoco 

lo puede utilizar o aprovechar (Tovar, 2001). 

Una vez que se ha explicado a qué hace referencia el concepto de aprendizaje 

significativo, se continuará con los diferentes enfoques del mismo. 
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2.2.2.1 Tipos de aprendizaje significativo  

Ausubel, Novak y Hanesian (1983) proponen 3 tipos de aprendizaje significativo 

los cuales se mencionan a en seguida: 

 Representacional: relaciona lenguaje con símbolos, es decir, palabras con 

objetos. Es el aprendizaje más sencillo, realizado principalmente por niños 

pequeños. 

 De conceptos: asignarle un nombre a un evento o situación. Se pueden formar 

conceptos o asimilar conceptos. El primero se da mediante la experiencia, 

mientras que para asimilarlos se requiere de habilidades mentales superiores, 

es decir, entenderlos. Este tipo de aprendizaje se da en niños más grandes y en 

adultos. 

 Proposicional: es lo más cercano al aprendizaje significativo, ya que es aquí 

donde se relacionan dos o más conceptos de manera lógica. Es decir, se da la 

relación entre conceptos nuevos y la estructura cognitiva que ya tiene el 

estudiante. Una representación gráfica de este aprendizaje son los mapas 

conceptuales. 

Por otro lado, Ormrod (2005) marca 2 corrientes del aprendizaje, las teorías 

conductistas y las teorías cognitivas, las cuales serán explicadas brevemente, y a su vez 

subdivididas, a continuación. 

 Conductistas: aquellas que enfatizan un cambio más o menos permanente de 

conducta, y algunas son: 
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o Condicionamiento clásico: a un estímulo condicionado sigue una 

respuesta condicionada (campana-salivación). Se relaciona más con la 

fisiología y las emociones. 

o Conexionismo: si a una conducta la sigue una consecuencia agradable, 

entonces se fortalece dicha conducta; si le sigue una consecuencia 

desagradable, entonces se debilita. 

o Condicionamiento operante: una conducta que se refuerza, es más 

probable que se esté repitiendo.   

 Cognoscitivas o cognitivismo: aquellas que se enfocan en los procesos de 

pensamiento 

o Socio-cognitiva: aprender al observar a los demás, se actúa motivado 

por ciertos incentivos. El modelado  es una forma de imitación a fin de 

lograr las propias expectativas.  

o Teoría evolutiva de Jean Piaget: incluye lenguaje, razonamiento lógico, 

juicio moral, tiempo, espacio y número. Afirma que la estructura básica 

que trae una persona se va modificando (evolucionando) por su 

interacción con el entorno. 

o Teoría evolutiva de Lev Vygotsky: los adultos debemos poner el 

escenario para que los menores vayan aprendiendo, maneja la zona de 

desarrollo próximo. 

o Constructivismo: “las personas se implican activamente en la 

información que adquieren” (p.205). 
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Después de haber revisado varios conceptos del aprendizaje significativo, lo que 

ahora se necesita es tener herramientas que ayuden a los profesores para incrementarlo 

en sus alumnos. Así que, en seguida se repasarán las estrategias de enseñanza más 

relevantes que pudieran fomentar el verdadero aprendizaje en los estudiantes. 

 

2.2.3 Estrategias de enseñanza. Las estrategias de enseñanza son todas aquellas 

herramientas con las que cuenta el profesor para ayudar a sus alumnos a que tengan un 

verdadero aprendizaje significativo en su materia (Díaz Barriga y Hernández, 2010). Es 

decir, todos aquellos procedimientos que lleva a cabo el docente dentro y fuera del aula 

para fomentar un mejor entendimiento de los nuevos conceptos y/o teorías que presenta 

a sus estudiantes. 

Cabe mencionar la diferencia entre estrategias de enseñanza y estrategias de 

aprendizaje. Como ya se mencionó anteriormente, las primeras son todas las actividades 

que prepara el profesor como tal. Mientras que las estrategias de aprendizaje, como su 

nombre lo dice, es todo aquello a lo que recurre el alumno para aprender mejor, todos 

los instrumentos de los que se vale, para lograr entender la información que le es 

presentada y poderla acomodar en su estructura cognitiva. Ambas, evidentemente, son 

complementarias, ya que persiguen el mismo fin (Díaz Barriga y Hernández, 2010). 

Las estrategias pueden tener diferentes magnitudes, desde estrategias de educación 

a nivel nacional (como las políticas educativas), hasta la estrategia de enseñanza que 

utiliza un maestro con un grupo en especial. Así mismo es conveniente señalar que para 

elegir el tipo de estrategia que un profesor utilizará en cierto contexto, depende de 
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diversas variables, como la institución donde está, el tipo de alumnos de los que se trata, 

el tema referente, el objetivo que se persigue, entre otros (Ramírez, 2012). 

Por último, Gupta (2006) comenta que a pesar de que los profesores tengan toda 

una formación, hayan sido instruidos en varias estrategias de enseñanza, métodos y 

técnicas, manejen muy bien los contenidos de su materia, aun así, no es suficiente. El 

profesor debe tener la sensibilidad necesaria para saber cuándo y cómo usar cada una de 

las estrategias aprendidas, debe conocer muy bien a sus alumnos, saber cómo pueden 

ayudar u obstaculizar las familias. Tampoco debe ignorar las fuentes de información 

informales, como lo que se dice en pasillos y en la sala de maestros. Es decir, debe usar 

todo lo que tenga a la mano, ya sea material formal o informal. 

Una vez que ha quedado claro qué es una estrategia de enseñanza, entonces en el 

siguiente apartado se enumerarán diversas estrategias que han tenido resultados 

positivos. 

 

2.2.3.1 Diferentes estrategias de enseñanza 

Existen varios autores que mencionan un sinfín de estrategias de enseñanza. La 

lista de las que se citarán a continuación, no pretende ser en ningún momento 

exhaustiva, solo tendrá las que son consideradas importantes para esta investigación por 

el autor de la misma. 

Díaz Barriga (2010) enlista una gran cantidad de estrategias de enseñanza, 

agrupándolas según la función de las mismas, quedando de la siguiente manera: 
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 Para activar y usar conocimientos previos, así como generar expectativas en 

los estudiantes (se usan principalmente al inicio de clase): 

o Actividad focal introductoria: para llamar su atención y/o que digan lo 

que saben del tema; pueden ser situaciones llamativas o que no 

coincidan con lo que cree la mayoría. 

o Discusiones guiadas: platicar con el grupo del tema que se verá. El 

profesor debe ir modelando la conversación mediante preguntas que se 

enfoquen en los objetivos. Se debe fomentar que participen la mayoría 

de los alumnos y se recomienda hacer un resumen al final. 

o Actividad generadora de información previa: conocida también como 

lluvia de ideas. Debe tener límite de tiempo. Puede ser individual, en 

equipos o grupal. Es importante detectar ideas erróneas que tengan los 

participantes. 

o Objetivos o intenciones educativos: deben ser claros, usar lenguaje 

acorde a los alumnos, procurar que estén contextualizados, que sean 

pocos, deben generar expectativa. Si se usan correctamente pueden 

promover el aprendizaje intencional. 

 Para integrar los conocimientos previos con la nueva información (se pueden 

usar al inicio o durante la clase): 

o Organizadores previos: clarifica conceptos conocidos y/o nuevos, 

pueden ser textos y/o imágenes, son más útiles cuando es mucha 
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información técnica, pueden ser solo expositivos o comparativos, deben 

ser concretos. 

o Analogías: comparar un evento desconocido (tópico) con uno bien 

conocido (vehículo). Es importante enriquecerla y explicarla lo más 

posible, para evitar un entendimiento erróneo. Marcar los límites de la 

analogía. Se deben obtener conclusiones. 

 Discursiva y enseñanza: 

o Discurso del docente (explicar/convencer): es muy útil cuando se usa 

correctamente y además no se abusa de él. Si se complementa con 

preguntas a los alumnos, favorece la construcción del conocimiento. Es 

importante irlos guiando, puede ser con pistas. El profesor debe ser 

coherente y seguir un hilo conductor. Evitar discursos 

descontextualizados. 

 Para ayudar a organizar la información nueva, pueden usarlas maestros 

(estrategias de enseñanza) y alumnos (estrategias de aprendizaje): 

o Mapas conceptuales: formados por conceptos (óvalos) y palabras de 

enlace (flechas). Díaz Barriga (2010) asegura que en forma jerárquica 

son más claros; mientras que Moreira (2000), afirma que no es un 

cuadro sinóptico, tampoco es un diagrama de flujo, es mucho más, es 

una representación gráfica de cómo está nuestra estructura cognitiva 

sobre algún tópico, por lo que se puede dar en forma de telaraña. No se 

debe abusar de su uso. Existe software que ayuda como: cmaptools. 
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o Cuadros C-Q-A: conocimientos previos-lo que se quiere conocer-lo que 

se ha aprendido. Las 2 primeras columnas se llenan al principio, y la 

última, después de la clase. Puede ser individual y/o en equipos. 

o Cuadros sinópticos: estructura la información. Pueden ser en forma de 

tabla. Normalmente son jerárquicos. Después se analizan los temas por 

separado. Y al final se busca la relación entre ellos. 

o Cuadros de doble columna: existen varios tipos como 

causa/consecuencia, gusto/disgusto, teoría/evidencia, 

problema/solución, antes/después, acciones/resultados. Depende del 

tema que se está viendo, y lo que se quiera resaltar. 

o Organizadores de clasificación: diagramas de llave, diagramas de árbol, 

círculos de conceptos. La información está jerárquicamente organizada. 

El de círculos puede ser útil para mostrar también las proporciones, de 

acuerdo al tamaño del círculo (40% hombres, 60% mujeres). 

o Diagramas de flujo: sirve para representar gráficamente un proceso. 

Cada figura tiene un significado especial. Deben ser muy claros y 

concretos. No olvidar lo que se necesita de entrada y lo que se espera 

como salida. 

o Líneas de tiempo: permiten organizar eventos a través del tiempo. Es 

ampliamente utilizado en historia. Software que ayuda: cronos. 
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 Estrategias y diseño de textos académicos, los cuales si no son claros, 

perjudican más que ayudar: 

o Señalizaciones: son pistas para destacar lo más importante, ayuda a 

organizar la información y llevar a cabo la construcción de 

conocimiento más fácilmente. Pueden ser palabras clave dentro del 

texto (en comparación, la finalidad, resumiendo), señalizaciones 

(conceptos, ejemplos) o de formato (negritas, colores, globos). Evitar 

su abuso, de lo contrario, perderían fuerza. 

o Preguntas intercaladas: sirven para enfocar la atención en datos 

importantes, saber si se está relacionando la información 

correctamente, repasar y reflexionar el conocimiento. Al final 

retroalimentar las respuestas. 

o Resúmenes: muestra de forma breve y organizada la información más 

importante de un tema. Se trabajan diversas habilidades como sintetizar 

y redactar coherentemente. Si son al final, puede mostrar si hubo o no 

entendimiento del tópico. 

o Ilustraciones: deben ser congruentes y relevantes de acuerdo a la 

información y al público al que se dirigen. Puede haber: Decorativas 

(evitar su uso), representacionales, organizativas, relacionales, 

transformacionales e interpretativas. Deben estar acompañadas de una 

explicación, puede ser escrita o verbal. A color es mejor. 
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Díaz Barriga (2003), sugiere algunas estrategias de enseñanza situada que ayudan 

a los alumnos a adquirir conocimientos de manera significativa, como lo son: 

 Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos: principalmente 

usado a nivel profesional, donde el alumno debe dar una o varias soluciones 

ante la exposición de situaciones reales. 

 Análisis de casos: se presenta una situación en particular, ya sea enfocado 

desde una sola disciplina o de manera interdisciplinaria (la cual es lo más 

común) de tal manera que el alumno lo “desmenuce” y de su opinión. 

 Métodos de proyectos: tan amplio o limitado como el profesor decida, el 

alumno debe desde investigar hasta entregar un producto terminado de un 

tema en particular. Tiene la peculiaridad de que se realiza a través del tiempo. 

 Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales. 

 Aprendizaje en el servicio: ayuda de manera directa a la comunidad a la que 

pertenece el alumno, aplicando los conocimientos adquiridos previamente, y 

en dicha actividad corrige o confirma lo que ha entendido en el aula. Además 

desarrolla una serie de valores y actitudes positivas. 

 Trabajo en equipos cooperativos: que no es lo mismo que trabajo en equipo, 

ya que este tipo de colaboración, todos están llamados a tener una 

participación activa y cercana con los demás miembros del equipo, de tal 

manera que en lugar de dividir, se complementan. 
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 Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas: son dinámicas que 

acercan a la práctica con la teoría, ayudando a tener un aprendizaje realmente 

significativo. 

 Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación: no se debe subestimar el poder de la tecnología y todas las 

aplicaciones que ella trae, sin olvidar que son una herramienta y no el fin 

último. 

Al existir tantas estrategias de enseñanza, se debe considerar seriamente lo que 

dice Tovar (2001, p.87) “los docentes no formados como tales… fuimos formados como 

técnicos y habilitados como profesores y, por ello, debemos interesarnos en la 

metodología…”. Es decir, ya que en la mayoría de los educadores, sobre todo a nivel 

medio y profesional, no se cuenta con una formación estrictamente pedagoga, entonces 

es importante que busquen instrucción o guía para desarrollar de la mejor forma posible 

su nueva labor que debe estar llena de compromiso. 

Después de haber revisado diversas estrategias de enseñanza que pueden utilizar 

los docentes con sus alumnos, dependiendo del tema, del contexto y del tipo de 

estudiante al que se dirige, es importante tratar el cómo le hacen para evaluar lo que 

logran sus aprendices. 

 

2.2.4. Evaluación. En este apartado se aborda la evaluación como una forma de 

comprobar qué tanto aprendizaje significativo ha construido el alumno en su estructura 
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cognitiva; así también cómo se utiliza como herramienta para retroalimentar y corregir 

errores o reafirmar aciertos. 

 

2.2.4.1 Definición 

Es importante recordar que en esta tesis se indaga sobre las estrategias de 

enseñanza que se usan en la materia de física, para saber si se está logrando un 

aprendizaje significativo, el cual es demostrado mediante la evaluación de dicha 

asignatura. 

Ramírez (2011) afirma que se debe erradicar la idea de que la evaluación es un fin, 

y promover que en realidad es una herramienta. La cual permite determinar el nivel de 

eficiencia de un proceso enseñanza-aprendizaje, tanto de manera cuantitativa como de 

manera cualitativa. Esto quiere decir que no solo se evalúan conceptos, sino 

comportamientos, actitudes, habilidades. 

Para que la evaluación cumpla su misión, entonces se debe planear en la misma 

línea que los objetivos de la materia y que las actividades de clase. Biggs (2006) 

propone el alineamiento constructivo. Este método lo que sugiere es que existe una 

fuerte consistencia entre las actividades de clase y las evaluaciones, con los objetivos de 

la asignatura. Es decir, lo que se trabaje en clase debe buscar lograr la intención 

educativa del módulo, y a su vez, la evaluación debe estar en la misma sintonía de lo que 

se realizó como trabajo diario. Una pista sencilla para lograr la alineación es usar el 

mismo verbo en las 3 actividades: experimentar, explicar, describir, entre otros. 
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Biggs (2006) también enfatiza que se pueden evaluar dos aspectos en los temas de 

clase: superficial y/o profundo. Puede ser abordar solo el superficial, porque así son los 

requerimientos, o iniciar con el superficial y después pasar al profundo. Evidentemente 

la mejor enseñanza se da cuando se profundiza en los tópicos. 

Carvajal y Hermán (2012) señala la importancia de diferenciar entre evaluar 

objetos y personas. En el idioma inglés, de hecho existen dos palabras para marcar esta 

diferencia: evaluation para cosas y assessment para personas. No es lo mismo dictaminar 

si un objeto cubre las expectativas para las que fue creado, pudiendo ser muy objetivos 

en este rubro, que evaluar el desempeño de una persona, no hay “instrucciones de cómo 

usarse”, se vuelve muy subjetivo, se pueden emitir juicios. 

 

2.2.4.2 Aprobar o reprobar   

Emitir una calificación a un alumno dependiendo de lo que contesta en un examen, 

no es asegurarnos de que ha aprendido significativamente ese tema. Peor aún, los 

alumnos estudian lo necesario para pasar los exámenes, no para entender lo que se le 

explica. Es decir, ¿cuál es el fin último de la educación? La sociedad debe dar respuesta 

a esta pregunta, y entonces así, los profesores redirigir sus esfuerzos. “Educar es adaptar 

el individuo al medio social ambiente” (Piaget, 2005, p.174). 

Haciendo un poco de historia, Martínez (2004) describe que antes los maestros 

evaluaban a cada alumno según lo que iban enseñándoles, no había aprobación o 

reprobación ya que no tenían que “pasar” a ningún lugar o grado. Sin embargo, la 

situación fue cambiando, y entonces surgió un sistema educativo, en el que era necesario 
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estructurar los diferentes niveles de aprendizaje. Y como consecuencia, surgió la 

evaluación para decidir si el alumno podía pasar o no al siguiente nivel o grado. 

Actualmente, varias escuelas y/o maestros basan su buena reputación en el 

porcentaje de reprobados que tienen. Y sin embargo, que los niños reprueben un año, no 

garantiza que obtendrá el conocimiento la próxima vez, al contrario, lo desmotiva y es 

más fácil que quieran desertar. El problema es que padres y maestros le hemos dado al 

Colegio la única finalidad de pasar, entonces, si no se puede reprobar, ¿la escuela puede 

seguir funcionando? Es aquí donde se debe hacer un algo, y reflexionar si las 

evaluaciones son acordes a los objetivos que se tienen, es decir, si están logrando su 

cometido o no. 

Por otro lado, si lo que la evaluación pretende es retroalimentar si hubo 

aprendizaje significativo o no, se hablará entonces de las estrategias de enseñanza que 

provocan este aprendizaje. Los errores son oportunidades de aprendizaje. 

Ya que la evaluación tiene un espectro tan amplio y cumple distintos objetivos, es 

de esperarse que existan diversos tipos de valoraciones. En el siguiente apartado se 

abordarán algunas técnicas para evaluar con distintas divisiones. 

 

2.2.4.3 Tipos de evaluación 

Existen diferentes clasificaciones de evaluación. La primera que se abordará es la 

que depende de qué es lo que se quiere evaluar (De León, 2011; McDonald, Boud, 

Francis y Gonczi, 1995): 
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 Evaluación diagnóstica: con qué inicia el estudiante, cuáles son los 

conocimientos que ya trae, y detectar si son correctos o erróneos. 

 Evaluación de procesos o formativa: se da durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y su principal función es ir retroalimentando a los alumnos, 

para que vean qué han entendido bien y qué deben corregir. Se deben ver 

los errores como oportunidad de mejorar. 

 Evaluación de resultados o sumativa: se realiza al final del proceso, con el 

objetivo de obtener una calificación y acreditar la asignatura. Sirve para 

comprobar las habilidades que el aprendiz logró, saber qué tan significativo 

fue su aprendizaje. 

Una división que es muy enriquecedora es la que surge de la Taxonomía de Bloom 

(citado por Gurskey y Marzano, 2001), la cual habla de diferentes niveles de 

aprendizaje, es decir, la evaluación se enfoca en lo que se quiere que se aprenda 

constructivamente: 

 De conocimiento: conceptos, hechos, formas, símbolos, categorías. 

 De comprensión: organizar ideas, interpretar, codificar, predecir. 

 De aplicación: realiza procedimientos, usa lo aprendido de manera práctica. 

 De análisis: relacionar, identificar, clasificar. 

 De síntesis: comunicar, operar, genera nuevas estructuras de pensamiento. 

 De evaluación: juicios, críticas, justificar, revisar. 
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Según a quién va dirigida la evaluación: 

 Autoevaluación: es indispensable que una persona sepa autoevaluarse 

objetivamente a lo largo de su vida, a fin de ir mejorando y reajustando lo 

que sea necesario. 

 Coevaluación: evaluar a los compañeros de equipo con los que se trabaja, 

con la finalidad de que exista un área de oportunidad, donde cada persona 

pueda mejorar. 

Cohen, Flowers, McDonald, Schafsma (1994, mencionados por McDonald, Boud, 

Francis y Gonczi, 1995) muestran una serie de métodos de evaluación que podrían ser 

muy útiles en casi todas las materias: 

 Entrevistas: pueden ser estructuradas o semiestructuradas. Se busca revisar 

la profundidad del aprendizaje, así como habilidades de comunicación. 

 Debate: medir la seguridad de un estudiante, así como el alcance que tienen 

sus conocimientos para poder defender un argumento. 

 Presentación: se mide el entendimiento sobre cierto tema, así como su 

habilidad para hablar en público y la capacidad de responder dudas. 

 Evaluación del desempeño: en una simulación, puede ser un laboratorio, 

evaluar su capacidad para realizar cierto procedimiento. 

 Examen: puede ser parcial o final. Mide la cantidad de conocimientos, y 

dependiendo el tipo de reactivos que se utilicen, también la profundidad y 

entendimiento de los mismos. 
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 Examen oral: además del dominio del tema, la habilidad de organizar las 

ideas y expresarlas de forma coherente. 

 Ensayo: puede evaluar muchos aspectos como dominio del tema, capacidad 

de redacción, buena ortografía, defender posturas, desarrollo de 

argumentos. 

 Ejemplos del trabajo hecho: ellos mismos deben elegir su mejor y su peor 

trabajo y explicar por qué lo consideran así. Es una forma de trabajar la 

autoevaluación. Puede haber diferentes criterios: el más difícil, el más 

importante, entre otros. 

 Proyectos especiales: depende del enfoque y la duración, ayuda a evaluar el 

trabajo progresivo, la persistencia; puede ser interdisciplinario; puede ser 

individual o en equipo. 

 Revisión bibliográfica básica: realizan investigación, pero sobre todo 

capacidad de descartar información irrelevante, criticar constructivamente 

diversas fuentes, defender información con bases lógicas; además de 

aprender del tema. 

 Revisión comentada de la literatura: este es más completo que el anterior, 

ya que además de realizar la inmersión en los libros, se asegura que ha 

entendido los temas (se usa más en niveles superiores). 

 Informes, críticas, artículos: difieren en el objetivo de cada uno, pero todos 

trabajan habilidades de redacción y comunicación, así como la capacidad de 

externar sus opiniones y juicios de una manera ordenada. 
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 Portafolio: va de la mano de ejemplos de trabajo hecho, ya que deben 

recopilar trabajos y exponerlos en cierto orden de acuerdo a requisitos o 

rubros preestablecidos. Fomenta autoevaluación y coevaluación, 

dependiendo cómo lo organice el profesor. 

Se han abordado distintos tipos de evaluación dependiendo del objetivo que 

persiguen, así como algunas técnicas que se pueden utilizar de acuerdo a los 

aprendizajes esperados por los educandos. 

Por último, es necesario mencionar que dependiendo de la asignatura o materia de 

la que se esté hablando, evidentemente será el tipo de evaluación elegida. Esta tesis se 

enfocó en la materia de Física, la cual podemos considerar como conocimiento 

científico. Este conocimiento tiene algunos obstáculos en el aula, como lo son (López, 

Álvarez y Pompa, 2009): 

 Se debe experimentar, no solo “oír”. Entonces deber ser una asignatura donde 

gran parte del material se trabaje en algún tipo de laboratorio y/o con diversos 

materiales en el aula. 

 Al tratarse de experiencias, entonces no es igual para todos, cada persona será 

diferente. 

 Y por último, es difícil medirlo, ya que es vivencial y diferenciado, es 

complicado evaluarlo en la misma medida. 

En el siguiente apartado se hablará un poco en qué consiste la asignatura de Física 

como tal. 
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2.2.4.4 Asignatura de física 

La asignatura de Física I pertenece a las ciencias experimentales, y su principal 

objetivo es que los alumnos puedan resolver problemas cotidianos como consecuencia 

de entender racionalmente el mundo que los rodea. De esta manera, podrán actuar 

responsablemente para con ellos mismos y para con los demás. 

El programa curricular de la SEP organiza esta asignatura en cuatro grandes 

bloques en el tercer semestre: lenguaje técnico básico, tipos de movimiento, leyes de 

Newton, trabajo y energía. Y otros cuatro bloques también en cuarto semestre: 

comportamiento de los fluidos, diferencia entre calor y temperatura, leyes de electricidad 

y relacionar electricidad con magnetismo. 

Pérez (2007) afirma la importancia que tiene la Física para cualquier persona 

considerando tres aspectos básicos: “a) la adquisición de conocimientos y habilidades, b) 

cierta experiencia en la actividad científico-investigadora, c) actitudes y valores, que le 

posibiliten reconocer los beneficios de la ciencia y los inconvenientes del uso 

irresponsable de los conocimientos científicos” (p.IX). 

Es decir, Física puede ser tan interesante o tan complicada según se muestre y se 

trabaje, ya que al final es simplemente entender las reglas físicas que rigen el universo, 

lo que amplía la visión del estudiante, pudiendo modificar su manera de actuar. 

El autor considera cerrar este apartado de revisión de literatura con una última 

reflexión de Ormrod: “cuando tienen que enseñar una materia potencialmente difícil, los 

profesores deben proporcionar a sus alumnos razones para creer que son realmente 

capaces de dominar esta materia” (2005, p. 173). 
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Una vez abordados los cimientos teóricos de esta tesis, en la siguiente sección se 

triangularán los conceptos sobre los que se llevará a cabo la investigación presente.  

 

2.3 Triangulación de conceptos 

En este último apartado del capítulo 2 se resumen todas las teorías vistas hasta el 

momento, con la finalidad de remarcar en cuál se hará énfasis para tomarla como base 

en el presente estudio. 

Primero se expusieron diferentes definiciones de constructivismo. De manera 

general, se trata de una corriente en la educación que pretende enfocarse más en el 

propio aprendizaje del alumno, dónde es él quien pasa a ser el protagonista del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Y para tener éxito en el aprendizaje, es necesario que el 

estudiante  logre conectar la nueva información que se le proporciona, con la 

información con la que ya cuenta. Esta información está organizada de manera lógica, 

y se conoce como estructura cognitiva.  

 Después se trataron algunos autores del constructivismo como Vygotsky y 

Piaget. Vygotsky enfatizaba la importancia del ser humano como un ente social, y en la 

educación también se maneja esta faceta de las personas. Negaba que el estudiante fuera 

un repositorio de información, al contrario, es un gran filtro que decide qué almacena y 

qué no. Uno de los conceptos más importantes que acuña es la zona de desarrollo 

próximo, la cual consiste en acercar al aprendiz de la habilidad que ya domina a aquélla 

que aún no, mediante una guía que el instructor va facilitando. 
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 Piaget dice que el alumno debe ir descubriendo la nueva información por sí 

mismo, entendiéndola y haciéndola suya. Una herramienta útil para el alumno es la 

autocorrección, ya que de esta manera interioriza aún más el conocimiento. Introduce 

dos conceptos importantes para el constructivismo, que son la asimilación y la 

equilibración. Dice que una persona tiene un estado normal de equilibrio, y cuando le es 

presentado un nuevo conocimiento, se desequilibra, entonces hace lo posible para 

asimilarlo y poder regresar entonces a su estado de equilibrio. 

 En seguida se trataron algunas posturas constructivistas, como: radical, cada 

persona aprende de manera activa y los hechos se vuelven subjetivos; piagetiano, las 

personas modifican sus estructuras cognitivas cada vez que se acercan a cualquier 

información; social, lo cognitivo, social y emocional influyen en el aprendizaje. 

 Otra clasificación es dependiendo de dónde surge el aprendizaje: exógeno, el 

individuo copia la realidad tal cual; endógeno, la realidad se da por lo que aporta cada 

persona; dialéctico, es un punto medio, el aprendiz interactúa con su realidad y se 

modifican sus estructuras internas y el ambiente. 

 El objetivo principal del constructivismo es generar aprendizaje significativo. El 

cual se puede definir como aquel aprendizaje al que el alumno le encuentra sentido 

suficiente para hacerlo suyo e incorporarlo a su estructura mental, de tal manera que 

podrá hacer uso del él cuando así lo requiera. Hay 2 requisitos: debe ser material 

significativo y el estudiante necesita una actitud positiva ante él. 

 Novak (citado por Moreira, 2000) asegura que en el aprendizaje están 

involucrados el pensamiento, el sentimiento y la acción. Entonces si un alumno solo 
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memoriza algo, pero no lo incorpora a su estructura mental, ni actúa diferente, quiere 

decir que no hubo aprendizaje. 

 Existen diferentes enfoques del aprendizaje significativo. El primero es por su 

alcance: representacional, aprender el nombre de las cosas; de conceptos, entender cómo 

funcionan las cosas; proposicional, relacionar 2 o más procesos, para qué sirven. 

 Existen 2 grandes corrientes de aprendizaje: conductistas y cognitivas. Las 

conductivas, como su nombre lo dice, enfatizan el cambio de conducta de la persona. 

Entre ellas están: condicionamiento clásico, estímulo-respuesta; conexionismo, 

consecuencias agradables y desagradables; condicionamiento operante, conductas 

reforzantes. En las cognoscitivas se apuesta por los procesos mentales, y cuenta con: 

socio-cognitiva, observar e imitar a los demás; teoría evolutiva de Piaget, cada persona 

evoluciona por su experiencia; teoría evolutiva de Vygotsky, los adultos ponen las 

condiciones para que los menores aprendan; constructivismo, ya mencionado. 

 Para lograr un aprendizaje significativo es indispensable armarse con las 

herramientas correctas. Es por ello que después se analizaron las estrategias de 

enseñanza que los profesores deben usar. 

 Las estrategias de enseñanza son todas aquellas técnicas que utiliza el docente 

con sus alumnos, a fin de facilitarles el aprendizaje. Mientras que el cómo le hacen los 

alumnos para aprender, se conoce como estrategias de aprendizaje. 

De acuerdo a la realidad que se está viviendo en este tiempo, se hace evidente 

que los profesores deben prepararse arduamente para dar mejores clases y entregar a la 

sociedad jóvenes más preparados. 
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 Existen muchas estrategias de enseñanza, se mencionaron solo algunas, como: 

actividad focal introductoria, discusiones guiadas, actividad generadora de información 

previa, objetivos o intenciones educativos, organizadores previos, analogías, discurso del 

docente, mapas conceptuales, cuadros C-Q-A, cuadros sinópticos, cuadros de doble 

columna, organizadores de clasificación, diagramas de flujo, líneas del tiempo, 

señalizaciones, preguntas intercaladas, resúmenes, ilustraciones, aprendizaje centrado en 

la solución de problemas auténticos, análisis de casos, métodos de proyectos, prácticas 

situadas, aprendizaje al servicio, trabajo en equipos cooperativos, ejercicios, 

demostraciones y simulaciones y aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Y por último, ¿cómo saber si funcionaron las estrategias de enseñanza y se logró 

el aprendizaje significativo mediante el constructivismo? La respuesta es: evaluando. La 

evaluación es toda aquella actividad de la que se obtenga una retroalimentación de si 

hubo o no aprendizaje. Es muy importante recordar que no es el fin último de la 

educación, es solo una herramienta más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Biggs habla de la alineación constructiva, que es ser congruentes desde la 

planeación (con los objetivos) hasta la evaluación, pasando obviamente, por las 

actividades de clase. Es decir, que todo vaya por la misma línea.   

Es importante aclarar que no se evalúa a la persona, sino al resultado de su 

aprendizaje. Por lo tanto, al realizar alguna corrección, no es que se esté corrigiendo a 

la persona, sino a su actividad. Para esto es necesario ser lo más objetivo que se pueda.  
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Existen diferentes tipos de evaluación. Dependiendo del momento en el que se 

haga: diagnóstica, al inicio para saber qué trae cada alumno; formativa, durante el 

proceso de enseñanza para corregir y retroalimentar en el camino; sumativa, al final 

para saber la calidad de lo que aprendió. Según lo profundo que se quiera evaluar: de 

conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación. 

Según quien la hace: autoevaluación, cada quien a sí mismo y coevaluación, a los 

compañeros del equipo con quienes se trabajó. 

Existen muchas técnicas de evaluación: entrevistas, debate, presentación, 

evaluación del desempeño, examen, examen oral, ensayo, ejemplo de trabajo hecho, 

proyectos especiales, revisión bibliográfica básica, revisión comentada de la literatura, 

informes, críticas, artículos, portafolio.  

Para la presente investigación, se tomarán dos miradas del constructivismo, que 

más que oponerse, van de la mano aportando cada una algo muy valioso: el 

cognitivismo social y el constructivismo dialéctico de Vygotsky. 

Para finalizar este recuento del marco teórico, el autor considera importante 

finalizar con una reflexión de Fernando Savater (1997), quien nos propone que el 

educador debe creer en la capacidad innata que tienen sus alumnos por aprender, que 

nunca terminan de educarse, la labor del docente no es domar, sino educar. 
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Capítulo 3. Método 

En el presente capítulo se fundamenta la metodología de investigación que se 

utilizó. Debido al objetivo que se persigue en esta tesis, se destaca porqué el mejor 

enfoque es el cualitativo, haciendo énfasis en el método evaluativo. Después se 

menciona cuál es la población y las razones de esa elección. En seguida se describe cada 

una de las técnicas de recolección de datos: observación, análisis de contenido y 

entrevista semiestructurada. Y por último se indican los pasos que se siguieron en el 

procedimiento de investigación.         

 

3.1 Enfoque cualitativo 

En la presente investigación es conveniente usar el enfoque cualitativo ya que lo 

que se pretende es conocer a fondo una realidad determinada. Es decir, para comprender 

cómo las estrategias de enseñanza que está usando el profesor, influyen en el aprendizaje 

significativo de sus alumnos, es necesario profundizar en cómo viven estos actores el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, cada uno desde su propia visión. 

El enfoque cualitativo se caracteriza por ser más flexible durante toda la 

investigación, ya que al intentar reconstruir una realidad, el investigador puede ir 

modificando los supuestos iniciales. Se puede considerar un enfoque holístico, pues 

intenta ver el entorno como un todo. De manera general, el fin último no es llegar a 

números o estadísticas, sino entender el fenómeno estudiado; es decir, describir de 

manera detallada las circunstancias y el actuar de las personas observadas. Se considera 
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que es mayormente un razonamiento inductivo, ya que se estudian situaciones 

particulares con las cuales se intenta explicar dicha realidad (Gómez, 2009).    

Este enfoque tiene varias bondades que colaboraron con la intención de esta tesis, 

como por ejemplo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010): 

 Primero se examina la realidad y después se desarrollan las teorías. Al 

investigarse diferentes casos, el autor puede hacerse de un enfoque más 

general. 

 Al tratarse de datos subjetivos, como emociones y experiencias, no se puede 

realizar una medición completamente numérica. 

 El investigador interpreta los datos que recolecta, tratando de entender algún 

fenómeno, sobre todo de índole social. 

 Es el punto de encuentro de diferentes realidades o visiones, en este caso, del 

maestro, de los alumnos, de los directivos y del autor. 

 El reporte final del resultado adquiere un matiz personal del investigador. 

 Es importante que los datos están completamente contextualizados. 

 Se utilizan pocos casos con la finalidad de ser estudiados a fondo.  

Una forma de aproximación de este enfoque es la fenomenología la cual consiste 

en “recibir fielmente, del modo más natural, el fenómeno tal como se da o se presenta” 

(Mendieta, 2005, p. 48). Es decir, tomar una fotografía de la realidad a investigar, sin 

modificar o intervenir tanto en ella, de tal manera, que quede lo más apegada a como es 

en la normalidad. Es hacer conciencia del diario vivir. 
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Otra opción es la etología, que es el “estudio científico del carácter y modos de 

comportamiento del hombre” (DRAE, 2011). Es muy parecido a la fenomenología con 

la diferencia de que existe una observación y registro de datos más metódico, con ciertos 

lineamientos. Lo cual pudiera facilitar el recabar datos, pero también podría limitar la 

flexibilidad de considerar cosas no previstas. 

Por la naturaleza de esta tesis, se utilizará la fenomenología, ya que como 

Valenzuela y Flores (2012) comentan, las personas entrevistadas serán aquellas que 

hayan tenido la experiencia que se está indagando, es decir, serán aquellos alumnos que 

han sido expuestos al profesor de Física y sus estrategias de enseñanza. 

A continuación se nombrarán y describirán a los individuos que serán parte del 

análisis en esta tesis. 

 

3.2 Población y muestra de la investigación 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), se deben considerar 3 

aspectos para saber el tamaño de la muestra: 

 Número de casos que se pueden manejar según los recursos: en este caso se 

puede manejar la población de maestros, y un número menor al total de los 

alumnos. 

 Entendimiento del fenómeno: con cuántos casos se puede comprender de la 

manera más amplia posible la realidad estudiada. 

 La naturaleza del fenómeno: qué tan fácil es conseguir casos que cubran las 

características del sujeto de estudio. En este estudio, son de fácil acceso. 
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Debido a que no se pretenden generalizar los resultados, entonces se utilizará una 

muestra no probabilística y al tratarse de una institución en particular, se maneja un 

estudio de caso. Ya que como Pérez (2004, p.88) afirma, “la validez y el carácter 

probativo que tiene un caso depende de su realidad, de su autenticidad, y no de su 

frecuencia o de su representatividad con respecto a un promedio estadístico”. 

La población para este trabajo está conformada por: 

 1 profesor de Física 

 77 alumnos del 2º año de bachillerato 

Como se mencionó en el Capítulo 1, los alumnos pertenecían al 3er y 4º semestres 

de Educación Media Superior, y estaban divididos en 3 grupos, identificados como 301, 

302 y 303. Estos jóvenes del ciclo escolar 2013-2014, tienen entre 16 y 18 años de edad. 

La mayoría de ellos pertenecientes a un nivel socioeconómico medio o medio-superior. 

Los integrantes de esta institución privada viven en zona urbana. 

Se trabajó con la directora y el profesor involucrados. En cuanto al tamaño de la 

muestra de los alumnos se utilizó la saturación. Es decir, una vez que los sujetos 

entrevistados ya no aportaron nada nuevo, entonces se dio por cerrada la muestra 

(Gómez, 2009). Los primeros en ser elegidos, fueron aquellos que habían reprobado la 

materia, en segundo lugar se trabajó con aquellos alumnos que obtuvieron las mejores 

calificaciones en Física, y por último, y solo si es necesario, se consideraron a todos 

aquellos que quedan en medio de estos criterios. 
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3.3 Método evaluativo 

Evaluar es una forma de investigar, ya que la evaluación busca algo, pretende 

determinar ciertos puntos para poder actuar en consecuencia. Por ejemplo, Chelimsky 

(mencionado por Shaw, 2003) señala que la evaluación se puede diferenciar por el 

objetivo que tiene: 

 Evaluación para dar resultados. 

 Evaluación para mejorar. 

 Evaluación para conocer. 

Shaw (2003) asegura que la evaluación no es solamente calificar algo, sino que 

también se puede evaluar para entender un tema a profundidad. Y es aquí donde entra el 

método evaluativo. Esta investigación utilizó el citado método con la intención de 

comprender, usando la mejor cantidad y calidad de diversos datos, cómo están 

funcionando las estrategias de enseñanza en la materia de Física, saber si están siendo 

significativas en los alumnos, y después tratar de mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje para facilitar a los involucrados su trabajo y a la vez obtener mejores 

resultados. 

La evaluación cualitativa de programas  es recomendable en esta investigación, ya 

que: 

 Observa tanto los procesos como los resultados. 

 La toma de decisiones pensadas o racionales no lo es todo. 

 Se evalúan diferentes teorías. 
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 El mayor énfasis no se hará en la rendición de cuentas (calificaciones del 

alumno por ejemplo). 

 Considerará el aspecto social. 

“La investigación evaluativa es un tipo especial de investigación aplicada cuya 

meta, a diferencia de la investigación no evaluativa, no es el descubrimiento del 

conocimiento, sino valorar la aplicación de este conocimiento” (Stufflebeam y 

Shinkfield, 1987, p.119). Es decir, lo importante es para qué va a servir esta 

investigación a quién le va a ser de utilidad, cómo se podrá aplicar, qué procesos 

mejorar. 

Se usará la evaluación iluminativa: el método holístico que mencionan 

Stufflebeam y Shinkfield (1987) por varias razones: 

 Se usa principalmente en el ámbito educativo. 

 Estudia el programa innovador, es decir las estrategias de enseñanza que se están 

usando (aunque pareciera que no son tan nuevas). 

 Indica cómo deberían actuar cada una de las partes (alumno y maestro). 

 Define los procesos críticos y cómo llevarlos a cabo. 

 Considera el ambiente en general, es decir, no solo los detalles formales, sino 

también las emociones, las relaciones que se dan en el aula, las expectativas de 

los actores, los conflictos, entre otros. 

 Se recomienda utilizar: observación, análisis de contenidos y entrevistas. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este apartado, se describen los 3 instrumentos utilizados: observación, análisis 

de contenido y entrevista, así como las guías que sirven de apoyo para la correcta y 

eficiente aplicación de los mismos.   

Antes de entrar a cada uno de los instrumentos es importante mencionar que la 

confiabilidad y la validez de cualquier instrumento forman parte esencial de una 

investigación seria y profesional. 

La confiabilidad por su parte, se demuestra cuando se le aplica un mismo 

instrumento a una misma persona, y los resultados obtenidos son básicamente los 

mismos. Se puede decir que la confiabilidad consta de: “congruencia, precisión, 

objetividad y constancia de una investigación” (Cortés, 2012, p.83). Congruencia porque 

los instrumentos deben medir justamente lo que buscan los objetivos; precisión y 

objetividad, porque la misma investigación, realizada por diferentes personas o en 

tiempos distintos, debe dar los mismos resultados; y constancia, porque sin importar el 

tipo de instrumento, el resultado debe ser el mismo. En esta tesis se utilizará el antes y 

después (test-retest) para verificar la confiabilidad de los instrumentos, la cual consiste 

en aplicar 2 veces el mismo instrumento, a las mismas personas y con las mismas 

circunstancias, con tiempo de espera de un mes de diferencia entre las dos aplicaciones, 

y comparar los resultados (Cortés, 2012). 

Por otro lado, la validez de un instrumento representa qué tanto mide 

efectivamente la variable que se quiere medir. En este trabajo se realizará una validez de 
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contenido, la cual debe probar que los ítems están midiendo realmente lo que se tiene 

pensado (Cortés, 2012). 

Una vez aclarados estos dos puntos, a continuación se detallarán los instrumentos 

de recolección de datos. 

 

3.4.1 Técnica de la observación. Debe ser una observación con cierto control y 

debidamente planificada. Se pueden utilizar diferentes materiales, como papel o medios 

electrónicos: computadora, cámara de fotografía (Albarrán y Escobar, 2003). 

Al realizar una guía de observación, lo primero que se debe considerar es el 

objetivo inicial o al que se quiere llegar. Así como también es importante no contradecir 

los supuestos que se marcaron en el primer capítulo (Albarrán y Escobar, 2003). Es 

decir, el observador no debe de perder de vista el objetivo que persigue y llevar una guía 

de observación  para poder registrar los aspectos, hechos o actitudes más importantes de 

acuerdo al tema investigado. 

El investigador puede ser observador participante, es decir, que se integre en la 

actividad de la realidad observada; o llevar a cabo una observación ordinaria, en la que 

no participa activamente en la dinámica del grupo (Cortés, 2012). En este caso se llevará 

a cabo una observación del segundo tipo. A continuación se detalla la guía de 

observación que se utilizará. 
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3.4.1.1 Instrumento guía de observación 

La guía de observación es una matriz que contiene 11 criterios que examinan la 

clase del profesor. Inicia con la introducción, sigue con el desarrollo y finaliza con el 

cierre. Dentro del desarrollo se toman en consideración las estrategias que utiliza el 

profesor, la intención de las mismas, la reacción que tienen los alumnos a ellas, los 

espacios físicos y las herramientas disponibles, así como la evaluación. 

La guía de observación se muestra en el Apéndice A. 

 

3.4.2 Análisis de contenido. Es una técnica que consiste en leer, analizar y tomar 

nota de cualquier documento al que el investigador tenga acceso, puede ser público o 

privado, siempre y cuando tenga el permiso adecuado de la institución en cuestión. 

Taylor y Bogdan (1987) consideran que es un método no intrusivo, ya que no se 

aborda a la persona directamente. La desventaja pudiera ser que al no haber interacción 

con la persona interesada, se podrían perder importantes aclaraciones o interacciones. 

“Estos materiales permiten comprender las perspectivas, los supuestos, las 

preocupaciones y actividades de quienes los producen” (p.149). 

El análisis de contenido no abarca exclusivamente documentos textuales, se puede 

analizar el contenido de cualquier cosa, de un gráfico, de un objeto, de una imagen, de 

un contexto (Andréu, 2013). 

Andréu (2013) sugiere que existen 5 pasos para llevar a cabo un análisis de 

contenido cualitativo exitosamente, los cuales son: 
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1. Determinar el objeto o tema de análisis: objetivo, marco teórico, textos que se 

usarán, unidad de análisis. Para la unidad de análisis se usará la unidad de 

contexto, ya que se pretende analizar gran parte del contenido de los 

documentos. Se debe delimitar el tiempo, el espacio, las personas y el 

contexto. 

2. Determinar las reglas de codificación: puede ser por ausencia/presencia 

(aparece o no el texto), frecuencia (qué tanto aparece un dato), intensidad 

(grado de profundidad), dirección (positivo o negativo), orden (por tiempo o 

importancia) y contingencia (2 hechos simultáneos).  

3. Determinar el sistema de categorías: agrupar la información de acuerdo  a un 

criterio, debe ser exhaustivo, excluyentes, significativo, claro y replicable. 

4. Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización: que sea un 

sistema de categorización replicable. 

5. Inferencias: explicar o deducir lo que tiene un documento. Pueden ser: 

sistemas, estándares, índices, comunicaciones o proceso institucionales. 

 

3.4.2.1 Instrumento matriz de análisis de contenido 

En esta tesis, se analizará el contenido de: 

 Programas curriculares: para conocer si desde la concepción de la materia ya se 

habían marcado estrategias de enseñanza específicas a seguir, o al menos, como 

sugerencia para el docente. De ser así, cuáles son estas, cómo se deben aplicar y 
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qué tanto se profundiza en ellas. También se verificará si trata maneras de 

evaluar y con qué objetivos. 

 Planes de clase: para identificar todas las estrategias de enseñanza que el 

profesor planea usar en su clase, así como la forma en que las relaciona con cada 

una de las competencias que debe dominar el alumno. Conocer si el maestro 

explica cada estrategia, cuándo la usará y qué tan relacionadas están con los 

objetivos que vienen en el programa curricular. También se reparará en la 

evaluación que marca el docente en su planeación para cada bloque o tema. 

 Evaluaciones: para buscar la relación entre las estrategias de enseñanza que se 

utilizaron en clase y la forma de evaluar al alumno una vez concluida la 

instrucción.  Conocer qué tipo de evaluaciones utiliza y con qué objetivo cada 

una de ellas, así como qué tanto reflejan el aprendizaje significativo en los 

alumnos, o si solo privilegian la memorización por ejemplo. 

Se puede observar la matriz de análisis de contenido en el Apéndice B. 

 

3.4.3 La entrevista semiestructurada. Es un instrumento que consiste en la 

conversación de 2 o más personas quienes intercambian información que le sirve al otro 

individuo. La entrevista puede ser formal, estructurada o no estructurada (Eyssautier, 

2002).  

Este instrumento permite obtener información que no se puede adquirir con la 

simple observación, ya sea porque el entrevistado es la única persona que posee esos 
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datos, o como en este caso, se trata de conocer la perspectiva de cada persona, su sentir, 

su pensamiento o sus emociones respecto a algún ítem o varios de ellos (Cortés, 2012). 

El entrevistador debe generar un ambiente de confianza, de tal manera que el 

entrevistado colabore positivamente con sus respuestas. Se le debe aclarar que no hay 

respuestas correctas o incorrectas, solo que conteste lo más objetivo posible y que 

comente cualquier cosa que crea importante. Al terminar se debe agradecer 

amablemente el tiempo que ha tomado la persona entrevistada (Goode y Hatt, 1967). 

Esta guía debe cubrir algunos requisitos como: encabezado, el cual debe contener 

el objetivo, y los aspectos útiles que se quieren investigar. Es de suma importancia no 

inducir las respuestas dentro de las mismas preguntas, de lo contrario no se consideraría 

una investigación seria y confiable (Albarrán y Escobar, 2003). 

Este tipo de entrevista puede tener las preguntas abiertas directamente, o 

solamente los temas de manera general a fin de dar más libertad al entrevistado. Hay que 

recordar que estas preguntas o temas deben salir forzosamente de los puntos más 

importantes de las preguntas de investigación que se plantearon en un principio (Cortés, 

2012). 

 

3.4.3.1 Instrumento guía de la entrevista 

En esta tesis se utilizará la entrevista semiestructurada, es decir, aquella que lleva 

una guía general de preguntas, pero que tiene cierto margen para que el entrevistado 

agregue o modifique algunos puntos. 
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Se presentan dos entrevistas semiestructuradas, una para el profesor de la materia 

y otra que se realizará con los alumnos, de uno por uno. 

La entrevista para el profesor inicia con su experiencia personal dando clases, 

después se aborda el tema del aprendizaje significativo y se va relacionando con las 

estrategias de enseñanza que usa, sigue con la evaluación que realiza y finaliza en cómo 

ve a sus alumnos. 

La que se lleva a cabo a los alumnos inicia con la percepción que tienen de la 

escuela y sus materias, se les cuestiona acerca de su propio aprendizaje y después ya se 

enfoca en la materia de Física. Se les pregunta acerca de las actividades exclusivamente 

de la materia en cuestión, cómo ven la evaluación y de qué creen que les sirva. 

En ambas entrevistas se les explica el objetivo, se les agradece su participación y 

se les pregunta si están dispuestos a seguir participando más adelante, de ser necesario. 

Tanto la  entrevista que se llevó a cabo al profesor, como aquella que se les aplicó 

a los alumnos se encuentran en el Apéndice C. 

 

3.5 El procedimiento de la investigación 

En el análisis cualitativo se planea un procedimiento inicial de la investigación, el 

cual podrá ser modificado durante dicha exploración. El proceso metodológico que 

sugiere Galeano (2004) cuando se estudia un caso consta de las siguientes 4 fases: 

1. Diseño: se elige y se delimita el caso, el cual debe ser de alto interés para el 

autor, así como aportarle conocimiento nuevo útil. Además de definirse 

perfectamente cuál es el objetivo de la investigación. Se deben plasmar las 
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preguntas de investigación, tanto la primaria como las secundarias. Describir 

el contexto y analizar qué tan factible es llevarlo a cabo. También se debe 

seleccionar la muestra y trabajar en la elaboración de los instrumentos de 

recolección de datos. 

2. Desarrollo del estudio: se conoce también como trabajo de campo. Es aquí 

donde se recolecta la información, y se van realizando los ajustes necesarios 

de acuerdo a lo que se va encontrando en la práctica. Normalmente los 

instrumentos que más se utilizan son: la observación, la entrevista y la 

revisión documental. Dentro de esta fase, se desarrolla un poco más cómo se 

llevará a cabo: 

 Una vez que los instrumentos de recolección de datos están debidamente 

validados se iniciará con la observación de clase del profesor. Se 

observarán 1 clase en cada grupo, procurando que la actividad del día sea 

diferente para cada uno de los 3 grupos. 

 De manera paralela a la observación, se iniciarán las entrevistas con los 

alumnos, las cuales tendrán una duración de 10 a 20 minutos cada una. 

 Después de realizar la 3ª observación, y mientras se terminan las 

entrevistas con los alumnos, entonces se entrevista al profesor de la 

materia y a la directora de la sección. 

 El último instrumento que se utilizará será el análisis de contenido de: 

programas  y planeaciones académicas de los docentes, cuadernos de los 
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alumnos, exámenes parciales y finales de la materia de Física, rúbricas 

y/o listas de cotejo de trabajo y tareas que les hayan dejado a los alumnos. 

 Paralelo a las entrevistas a alumnos y maestros, ser irá formando una lista 

de codificación de datos. 

 Una vez terminado el análisis de contenidos y la codificación de la 

información recabada, se procede a realizar un análisis profundo de los 

datos obtenidos. 

3. Análisis: no es un momento único propiamente, durante toda la investigación 

se está analizando la información y se van realizando los ajustes necesarios 

como se van presentando. Las estrategias más usadas en el enfoque 

cualitativo de casos para analizar la información son: clasificar en categorías, 

triangular y fundamentos teóricos. 

4. Interpretación y presentación de resultados: al tratarse de un estudio de caso, 

definitivamente el autor debe interpretar la información encontrada y 

reconstruir la realidad que observó. Tanto la forma en como presenta sus 

resultados, como la longitud del reporte, dependen completamente del 

investigador, aunque también debe acatar algunas normas, sobre todo de 

tiempo y espacio, según el objetivo de la investigación. Debe hacerlo de tal 

forma, que cualquier persona que sea su lector o público, pueda entender 

todo, y retomarlo si es necesario en alguna investigación futura. 

Por último, en el siguiente apartado, se describirá la forma en la que se analizaron 

los datos recolectados en el capítulo 4. 
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3.6 Estrategia de análisis de datos  

Una vez recabados los datos con los instrumentos antes mencionados, entonces 

se debe analizar de manera sistemática dicha información, utilizando una metodología 

establecida. Al ser una investigación de corte cualitativo, el proceso analítico básico que 

se utiliza comúnmente, consta prácticamente de 3 momentos que se describen a 

continuación.  

 

3.6.1. Codificación y categorización de datos en tablas y/o figuras. Gómez 

(2009) menciona que se deben “listar los patrones que se repiten y asignarle un símbolo 

(un código) a cada uno” (p.150). Se enlistaron las respuestas parecidas, se anotó la 

frecuencia de cada una, se clasificaron de acuerdo a criterios que sean excluyentes entre 

sí, se les dio un nombre y se le asignó un código. 

En la presente investigación los datos se categorizaron en diversas matrices. Para 

lo cual, primero se transcriben todas las entrevistas, observaciones y análisis de 

contenidos. Se buscan patrones, es decir, palabras que representan el mismo o muy 

parecido concepto, y después se agrupan entre sí. Una vez que se tiene un catálogo de 

conceptos, es decir que se dio la codificación de los resultados, entonces se categorizan. 

Es decir, se acomodan y enlistan por campos semánticos, intentando que queden juntos 

los conceptos relativos a un mismo tópico. 

 

3.6.2 Descripción e interpretación de datos. La descripción e interpretación de 

los datos está muy relacionada con la descripción de objetivos que se declararon en el 
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primer capítulo, ya que depende de lo que se esté buscando, será el enfoque que usará el 

autor para interpretar los datos. Para este análisis se puede apoyar de mapas mentales, 

que muestren la información de una manera más estructurada o relacional (Galeano, 

2004). 

 

3.6.3 Triangulación de instrumentos. La triangulación se define como abordar 

un tema desde diferentes ángulos, lo que sirve para enfatizar un entendimiento más 

profundo del objeto de estudio (Gómez, 2009). 

Galeano (2004) explica que “esta técnica permite evaluar la consistencia de los 

hallazgos mediante contrastes” (p.54). Es decir, comparar la información que se obtuvo 

ya sea mediante los 3 diferentes instrumentos, o con el mismo instrumento pero con 

diversas personas o en momentos similares. El confrontar de esta manera los datos nos 

permite verificar la validez de la información y sobre todo empezar a encontrar puntos 

en común y otros heterogéneos. Es importante recalcar que si alguna información no es 

compatible con otra, no significa forzosamente que sea incorrecta, habrá que apreciarla 

desde diferentes perspectivas y tal vez genere algún ángulo que no había sido 

considerado previamente, el cual ayude  a enriquecer la investigación. 

En la presente investigación los datos se triangulan de acuerdo a la categorización, 

es decir, por cada tema se compara qué arroja la entrevista, qué la observación y qué el 

análisis de contenido. De tal manera que se puede corroborar o no la información que se 

obtuvo con cada uno de los instrumentos, así como complementar. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

En el presente capítulo se muestra el análisis descriptivo e interpretación de los 

resultados que se obtuvieron de los instrumentos utilizados en esta investigación: la 

observación, el análisis de contenido (programas curriculares, plan de clase del profesor 

y evaluaciones) y de las entrevistas semiestructuradas (al profesor y a los alumnos). 

Se concluye este apartado con la triangulación de los datos obtenidos, 

encontrando de esta manera las coincidencias y las diferencias en toda la información 

recabada. 

 

4.1 Análisis descriptivo e interpretación de resultados 

En esta primera parte se presentan los tres instrumentos antes mencionados con los 

siguientes elementos: una tabla, seguida por un análisis descriptivo y finalmente una 

interpretación de los resultados. 

 

4.1.1 Análisis descriptivo de los resultados de la observación de clase. A 

continuación se presentan los datos obtenidos de las observaciones de clases que se 

llevaron a cabo con el profesor de Física. Así como la interpretación de los mismos. 

Objetivo a lograr: Describir las estrategias de enseñanza que se utilizan en la 

materia de Física del segundo año de preparatoria durante el ciclo escolar 2013-2014. 

Se realizaron dos sesiones de observación, una con cada uno de los dos grupos de 

2º de preparatoria, ambas con el mismo profesor. 
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En la Tabla 1 se observan 2 diferentes signos: α y β, los cuales se explican a 

continuación. Los criterios fueron evaluados en dos diferentes ocasiones, se utiliza el 

símbolo α para aquellas respuestas que sucedieron en la observación número uno (O1). 

Mientras que para los datos obtenidos en la segunda sesión (O2), se utiliza el símbolo β. 

En cada observación se registraron 11 criterios (C1, C2, C3, etc.).  

Tabla 1 

Resultados obtenidos de la Observación de la clase (Datos recabados por el autor) 

Criterio 
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Observaciones 

1. El profesor da una introducción al 

principio de la clase. 

  α   

Les preguntó que dónde se habían 

quedado, en qué reto, proyectó el reto y les 

hizo preguntas para retomar el tema. 

Al iniciar radianes (otro tema), inicia 

preguntando si han escuchado de ellos, y 

les introduce el tema explicando para qué 

sirven. 

  β   

Dio el título del tema, una explicación muy 

breve en general e inmediatamente el 

video. 

2. El profesor utiliza diferentes 

estrategias de enseñanza 

 α    

Lleva todos los retos y el registro de sus 

calificaciones en una presentación que 

expone con el cañón. 

Va explicando el tema, alternando con 

preguntas todo el tiempo. 

Dice alguno que otro chiste mezclado y 

sutil. 

Va resolviendo junto con ellos en el 

pizarrón los primeros retos, al ir 

resolviendo les va preguntando cómo 

hacer lo que está haciendo, mezclando 

conceptos, explicaciones y/o aclaraciones. 

Les va haciendo sugerencias o dando tips. 

Β     

Utiliza un video para introducir el tema 

(unos hombres que hacen retos al 

aventarse de paracaídas). 

Les pregunta qué les hizo sentir o pensar el 

video, y poco a poco va nombrando 

conceptos que después explica. 
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3. El espacio físico es propicio para 

las estrategias de enseñanza que lleva 

preparado el profesor 

Α     

Si, el salón es espacioso, cada alumno 

tiene un espacio suficiente con su mesa y 

silla. Las mesas son del tamaño adecuado 

para que tengan todos los instrumentos 

(cuaderno, lapiceras, escuadras, etc.). 

Una pizarrón de buen tamaño (4x1.5 

metros).  

Β     El salón es parecido al anterior. 

4. Se cuenta con las herramientas 

necesarias para la estrategia de 

enseñanza que lleva el profesor 

α     

El salón cuenta con cañón instalado y la 

pantalla para proyección (cada profesor 

trae su propia máquina). Si el profesor no 

cuenta con laptop, existen 5 computadoras 

portátiles con la asistente de dirección de 

la sección, que pueden pedir. 

También cuenta con escuadras y 

transportador adecuados para usar en el 

pizarrón. 

 β    

El salón cuenta con el cañón, pero tiene 

unas cortinas delgadas, por lo que el video 

no se ve tan claramente. Unos alumnos 

piden permiso para cambiarse de lugar. 

El sonido de la PC no es suficiente y no 

tiene bocinas extras. 

5. Los alumnos tienen una actitud 

positiva ante la estrategia del 

profesor 

 α    

La mayoría de ellos están poniendo 

atención, son varios los que participan, van 

contestando libremente las preguntas que 

el profesor hace. De la misma manera van 

haciendo las preguntas que les surgen. 

Algunos solo van copiando, tienen una 

expresión que no necesariamente refleja 

que están entendiendo. 

 β    

Al principio están un poco distraídos, pero 

después de unos segundos, el video los 

atrapa y ya le ponen toda su atención. 

Les cuesta un poco decir lo que sintieron 

con el video, pero poco a poco se van 

soltando y al final varios participan. 

6. Los alumnos prestan atención 

durante la clase 

α     

Han sido pocos los alumnos que se han 

distraído, y en muy poco tiempo vuelven 

su atención adelante. 

De manera general la mayoría atiende la 

clase. Uno que otro se distrae algún 

momento, pero es lo mínimo. 

β     
Rara vez piden permiso para salir (al baño 

por ejemplo) 

7. Los alumnos participan 

activamente en la clase 

 α    

Mantienen la atención al frente. 

Se ríen de los chistes. 

Sienten la confianza de preguntar lo que se 

les va ocurriendo. 

 β    

Algunos participan todo el tiempo, otros 

de vez en cuando, y otros nunca. 
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8. Las dinámicas que pone el 

profesor están enfocadas 

principalmente en el alumno 

α     

Les pregunta constantemente. 

Usa un lenguaje sencillo. 

Retoma conceptos que ellos ya tienen (o 

deberían de traer). 

β     

Les trae videos llamativos. 

De lo que piensan sobre el video va 

retomando conceptos y los va explicando. 

9. Se evidencia dominio de la 

materia por parte del profesor 

α     Contesta fácilmente cualquier pregunta. 

β     Va relacionando los temas.  

10. El profesor explica a sus alumnos 

la forma en la que evaluará 

α     
Desde el principio les dio los porcentajes y 

las rúbricas de evaluación. 

β     Igual que el grupo anterior. 

11. El profesor da una conclusión al 

final de la clase. 

   α  Me parece que no concluye el tema y 

cambia a radianes. No hace preguntas de 

cierre. 

    β Después de explicar los conceptos, inicia 

con los retos y el trabajo, sin una 

conclusión propiamente. 

 

 

Análisis descriptivo de la tabla 1: observación de la clase 

En las observaciones no se evidenció que el profesor iniciara la clase con una 

introducción formal que logre centrar la atención de los alumnos ya que “dio el título del 

tema, una explicación muy breve en general e inmediatamente el video” (O2, C1).   

En la Tabla 1 se observa que el profesor sí utiliza diferentes estrategias de 

enseñanza. Aunque las estrategias sí están, en su mayoría, enfocadas en el alumno, no 

todas están guiadas a que ellos aprendan significativamente. 

Tanto el espacio físico como las herramientas son las adecuadas para llevar a cabo 

con éxito las distintas estrategias de enseñanza que el docente lleva preparadas. 

El profesor realiza actividades para que los alumnos participen activamente 

durante sus clases, ya sea haciendo preguntas y/o colaborando de alguna otra manera. 

Esto puede verse favorecido cuando el profesor parte, en ambas ocasiones, de los 

conocimientos previos de sus alumnos. Y los alumnos no responden tan positivamente 
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como se esperaría, ya que no siempre se comunican como se desea. Y solo en algunas 

ocasiones demuestran que están entendiendo lo que están haciendo. 

Durante la clase el profesor realiza preguntas a sus alumnos para cerciorarse de 

que están entendiendo lo que están haciendo. O las realiza, pero las contestan los 

mismos alumnos de siempre.  

Respecto a la evaluación, los alumnos conocen desde el inicio de curso, 

exactamente cómo y cuándo serán evaluados, lo que les da cierta certidumbre.  

También se advirtió que no realizó un cierre, ni al cambiar de tema, ni al terminar 

la clase: “me parece que no concluye ese tema y cambia a radianes. No hace preguntas 

de cierre” (O1, C11). 

 

Interpretación de resultados de la observación de la clase 

Retomando lo que se apreció durante la observación, se puede interpretar que a 

pesar de que el profesor sí prepara y trabaja con diversas estrategias de enseñanza, no 

todas están enfocadas completamente en el alumno, o al menos no parten de su contexto 

y/o intereses, lo que afecta ampliamente que su aprendizaje no sea del todo significativo 

o que se vea mermado.  

El profesor detona la participación activa de los alumnos, sin embargo, al hacerla 

libre, no se asegura que todos vayan al mismo nivel, o al menos que se exterioricen 

todas las dudas que puedan estar surgiendo.  

Los conocimientos previos sí son tomados en cuenta por el docente al iniciar, o al 

estar tratando un nuevo tema. Sin embargo, no llevó a cabo una introducción que 
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permitiera al alumno ubicarse en tiempo y forma en el tema que está por iniciar, lo que 

puede disminuir la atención y la intención del mismo. Tampoco cierra la clase con una 

conclusión formal. 

El profesor cuenta tanto con el espacio físico adecuado como con las herramientas 

necesarias para realizar sus actividades de la mejor manera posible. 

Respecto a la evaluación, los alumnos tienen muy claro, desde el primer día de 

clase, la forma en la que su docente les evaluará su asignatura. Les informa qué, cómo y 

cuándo serán las evaluaciones formales, así como los porcentajes de cada rubro que será 

evaluado. 

Crea un clima de confianza, podría caer en perder el control de grupo. Los 

alumnos lo llegan a ver más como un amigo que como un maestro, lo que puede 

disminuir su nivel de compromiso con la materia. 

En seguida se analizarán los datos obtenidos con el segundo instrumento de 

medición, el análisis de contenido. 

 

4.1.2 Análisis descriptivo de los resultados del análisis de contenido. En este 

apartado se analizan los programas curriculares, el plan que diseña el profesor para 

llevar a cabo su clase y las evaluaciones aplicadas a los alumnos al final de cada periodo. 
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4.1.2.1. Análisis de contenido de los  programas curriculares 

El presente análisis de contenido de los programas curriculares de la materia de 

Física II se efectúa en relación a los contenidos de dicho documento, el cual es facilitado 

por la DGB. 

Objetivo a lograr: Describir las estrategias de enseñanza que se utilizan en la 

materia de Física del segundo año de preparatoria durante el ciclo escolar 2013-2014. 

Tabla 2 

Matriz del análisis de contenido de los programas curriculares de la Materia de Física 

(Datos recabados por el autor) 
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Observaciones 

Programas curriculares 

1. Introducción a cada tema  *    

El bloque I inicia con el estudio de 

los grandes grupos en que se divide 

la mecánica de los fluidos. Elaborar 

un listado de eventos o situaciones 

del entorno inmediato, en las cuales 

se presentan… 

2. Se mencionan diferentes estrategias de 

enseñanza 
*     

Explicar, con los medios o materiales 

didácticos que se disponga. Solicitar 

al alumnado que realicen una 

consulta bibliográfica sobre… 

Solicitar la elaboración de un álbum 

de fotografías que muestren 

ejemplos. Elaborar cuestionamientos 

y problemas relativos. Formar 

equipos de trabajo y solicitar la 

realización de una exposición oral 

3. El programa presenta una explicación 

de la estrategia sugerida 
   *  

Solicitar al alumnado que formen 

equipos y construyan aparatos o 

prototipos sencillos y/o realizar 

experimentos. Utilizar ejemplos de 

objetos y/o sustancias de uso 

cotidiano,  para explicar… 

4. Se mencionan diferentes actividades  *    
Organizar grupos de trabajo y 

solicitar que contesten un 
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cuestionario. Solicitar al alumnado 

un listado de situaciones de la vida 

cotidiana que suceden en su hogar. 

Solicitar al alumnado que diseñen 

prototipos didácticos y/o 

experimentos caseros 

5. Se sugiere el uso de diversos 

materiales y/o herramientas  
  *   

Utilizar el sistema eléctrico de un 

automóvil como ejemplo, para 

solicitarles al alumnado un reporte 

sobre la función del acumulador y el 

alternador. Utilizar reactivos, 

materiales y/o equipos de bajo costo, 

relacionados de manera directa con 

la vida cotidiana del estudiante, en la 

realización de actividades 

experimentales. 

6. Se mencionan métodos de evaluación  *    

Cuadros, resultados, tablas, rúbricas, 

portafolio de evidencias, rotafolios, 

etc. 

7. Se explica cómo o cuándo utilizar 

cada método de evaluación 
   *  

El o la docente debe convertirse en 

conductor(a) y/o facilitador(a) del 

proceso educativo 

8. Se muestra una relación entre 

objetivos, estrategias de enseñanza y 

evaluación 

  *   

Diseñar actividades de aprendizaje 

que fomenten el interés y el gusto 

por la Física y por la ciencia en 

general 

 

Análisis descriptivo de la matriz de análisis de contenido del programa 

curricular de la materia de física. 

De manera general se presenta una introducción al principio de cada bloque, 

explicando los temas que se verán. 

Los datos anteriores muestran que la DGB, sugiere algunas estrategias de 

enseñanza a los profesores, sin llegar a ser exhaustiva esta lista. La mayoría de dichas 

estrategias se repiten en los diferentes bloques, es decir, en los diferentes temas que se 

ven a lo largo del semestre. Solamente se van ajustando al contenido. 
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Varias estrategias hacen énfasis en partir del contexto real del alumno, es decir, se 

le pide al alumno que las exposiciones o experimentos partan de materiales con los que 

convive diariamente, o que tome ejemplos de casa o del mismo colegio. 

Algunas de dichas estrategias son explicadas, pero de manera muy superficial, más 

bien se da por sentado que los profesores saben cómo llevarlas a cabo. 

Sí se mencionan varias actividades, algunas de ellas son meramente expositivas 

del profesor; sin embargo, hay otras en las que el principal actor es el alumno. Es decir, 

es el educando el que tiene que realizar la mayor parte del trabajo. 

Se observa que maneja diferentes competencias como el trabajo en equipo, por 

ejemplo. Así como también el uso de diversos materiales: cosas de casa, materiales 

baratos, libros, internet, etc. 

Además de las estrategias señaladas, también se enumera una serie de habilidades 

o actividades que el profesor debe tener o hacer para fomentar el aprendizaje más 

productivo en sus alumnos. 

Respecto a la evaluación se mencionan diferentes productos o resultados que los 

alumnos deben entregar y/o exponer para poder obtener una calificación y su debida 

retroalimentación. 

No se especifica una relación clara entre objetivos, estrategias de enseñanza y 

evaluación de manera tan clara, sin embargo sí existe dicha congruencia de manera 

tácita. 
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Interpretación de resultados de la matriz de análisis de contenido del 

programa curricular de la materia de física 

Desde el punto de vista del investigador, algunas de las estrategias de enseñanza 

que sugiere la DGB en este programa, son un poco más conservadoras, ya que el 

maestro expone en algunos casos o el alumno investiga y expone de manera tradicional. 

Sin embargo, existen otras donde el alumno aplica realmente lo que aprende, al 

realizar experimentos o diseñar prototipos, así como trabajar en equipo. 

Se considera en gran medida el aprendizaje situado cuando se les pide a los 

alumnos que realicen listas o álbumes de cosas o características que ven en su medio 

ambiente. Y al partir de su realidad, también podría contribuir más con el aprendizaje 

significativo. 

A los profesores de la institución en la que se realizó la investigación, se les 

capacita constantemente, incluyendo el tema de aprendizaje significativo. Es decir, el 

profesor en cuestión tiene la teoría de dicho aprendizaje; sin embargo, las guías que da el 

plan curricular respecto al nuevo papel del docente, son claras y precisas, como 

“convertirse en conductor y/o facilitador”. 

Se considera que la autoridad competente, en este caso la SEP, no marca formas de 

evaluación únicas, para dar libertad a los docentes de evaluar de diversas maneras, ya 

que un alumno puede ser calificado o valorado de muchas formas y con diferentes 

instrumentos. Además que va a depender directamente de las actividades que se hayan 

trabajado a lo largo de las clases. 
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4.1.2.2. Análisis de contenido del plan de clase del profesor 

Ahora es el turno de la planeación o programación que el profesor realiza antes de 

iniciar el curso. Se anexa en el Apéndice D. 

Objetivos a lograr: Describir las estrategias de enseñanza que se utilizan en la 

materia de Física del segundo año de preparatoria durante el ciclo escolar 2013-2014. 

Tabla 3 

Matriz de análisis de contenido del plan de clase del profesor (Datos recabados por el 

autor) 
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Observaciones 

Plan de clase del profesor 

1. Introducción a cada tema     *  

2. Se mencionan diferentes estrategias de 

enseñanza 
    * 

 

3. El plan presenta una explicación de la 

estrategia sugerida 
    * 

 

4. Se mencionan estrategias de enseñanza 

alternativas en caso de que no funcione la 

primera 

    * 

 

5. Se mencionan diferentes actividades   *   
Actividad experimental en 

laboratorio 

6. Se mencionan métodos de evaluación *     

El porcentaje al que equivale el 

examen, las tareas, el trabajo en 

clase y el laboratorio 

7. Se presenta una explicación de cómo o 

cuándo utilizar cada método de evaluación 
   *  

Se presenta una rúbrica para 

evaluar el trabajo en clase y una 

lista de cotejo para el informe 

de laboratorio 

8. Se muestra una relación entre objetivos, 

estrategias de enseñanza y evaluación 
   *  

Consolidar los métodos y 

procedimientos de estas 

ciencias para la resolución de 

problemas cotidianos y para la 

comprensión racional del 

entorno. El alumnado que haya 

desarrollado estas competencias 

podrá aplicar procesos a los 

diversos contextos a lo largo de 

su vida 
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Análisis descriptivo de la matriz de análisis de contenido del plan de clase del 

profesor  

La materia de Física II cuenta con 3 bloques dentro del programa, y el colegio 

divide el semestre en tres periodos de evaluación. El profesor decidió manejar un bloque 

por cada periodo, y en el orden sugerido por la SEP: bloque I-periodo 1, bloque II-

periodo2 y bloque III-periodo 3. 

En su planeación menciona las competencias generales a desarrollar de cada 

bloque, como por ejemplo: “Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la 

sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos” (Programación del 

profesor, p.2). Así como también las competencias disciplinares a desarrollar, como: 

“Describe, en base a sus características el fenómeno de la dilatación de los cuerpos” 

(p.4). 

En un recuadro que es para recursos, escribe lo siguiente: “Retos, prácticas de 

laboratorio, videos conceptuales, casos reales” (p.4). Y en cuanto a taxonomía, el 

profesor considera que llevará a cabo los 3 primeros niveles: declarativo factual, 

declarativo conceptual y procedimental operativo. 

Dentro de la planeación, el profesor debe redactar: actividades del maestro, 

actividades del alumno y la forma de evaluación. Sin embargo, es espacio asignado para 

estos 3 rubros, está vacío (solo contiene viñetas). Es aquí donde deberían estar las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, y no están ninguna de las dos. Así como 

tampoco existe introducción a cada tema o bloque. 
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Menciona la actividad del laboratorio, el formato como se deben entregar las 

tareas, y cómo se valorará el trabajo en clase. 

Lo que sí menciona claramente es la forma de evaluación: 40% examen parcial, 

20% examen semanal, 10% laboratorio (explicando cuánto vale cada parte), 10% trabajo 

en clase (se observa una rúbrica) y 20% tareas.  

Se observa que tiene objetivos claros, tanto de la materia en general, como de cada 

uno de los bloques. Sin embargo, al no mencionarse estrategias de enseñanza, entonces 

no se sabe qué tanta relación existe entre objetivos y estrategias. 

 

 

Interpretación de resultados de la matriz de análisis de contenido del plan de 

clase del profesor 

La primera parte, donde menciona tanto las competencias generales como las 

disciplinares, fueron obtenidas del plan curricular que otorga la DGB. Cada profesor 

tiene la oportunidad de elegir aquellas competencias sobre las que trabajará, además de 

organizarlas en el orden o con el tema que más le convenga. 

En el recuadro de recursos se debían escribir qué cosas o herramientas necesitan 

los alumnos para poder trabajar, sin embargo, el profesor escribió algunas herramientas 

que usará él para aplicar sus estrategias de enseñanza. Entonces esta parte puede ser 

tomada para marcar algunas de las estrategias que utiliza: 

Retos: les explica el tema y luego trabajan directamente sobre los retos para 

aplicar la teoría. 
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Prácticas en laboratorio: hacen algunos experimentos donde pueden aplicar lo 

aprendido. 

Videos conceptuales: obtenidos en su mayoría de internet, donde sin la necesidad 

de hacer el experimento directamente, pueden darse una idea de cómo aplicar lo que 

están aprendiendo. 

Casos reales: mientras más apegados a su realidad, mayor es el aprendizaje. 

La parte que más información podría proporcionar, la de las actividades del 

maestro, los alumnos y la evaluación está vacía. 

Y por último respecto a la evaluación, los porcentajes que el profesor asignó 

representan una evaluación continua, que al alumno le permite ir trabajando durante todo 

el parcial, de tal manera que van demostrando lo que están aprendiendo. Por ejemplo, el 

20% de examen semanal se forma de los exámenes que hacen cada viernes para evaluar 

qué tanto aprendieron de los temas de esa semana. De esta manera tanto alumnos como 

maestro reciben una retroalimentación a fin de corregir el camino inmediatamente, y no 

hasta que termine el periodo completo. 

 

4.1.2.3. Análisis de contenido de las evaluaciones 

Se analiza el contenido de los tres exámenes parciales, uno por cada periodo. Se 

anexan en el Apéndice E. 

Objetivo a lograr: Reconocer que los alumnos de segundo año de preparatoria 

demuestran que aprendieron significativamente en la materia de Física durante el ciclo 

escolar 2013-2014. 
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Tabla 4 

Matriz de análisis de contenido de las Evaluaciones (Datos recabados por el autor) 

Criterio 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Sí No Sí No Sí No 

La evaluación es 100% escrita  *  *  *  

Contiene al menos dos tipos de ejercicios  *  *  * 

Las instrucciones son claras *  *  *  

Las evaluaciones son congruentes con las 

actividades de clase 
  *  *  

Las evaluaciones pueden mostrar que hubo 

aprendizaje en los alumnos 
*  *  *  

 

Análisis descriptivo de la matriz de análisis de contenido de las evaluaciones 

Los exámenes que se analizaron fueron los mensuales, los que valen 40% de la 

calificación de cada periodo. Cabe señalar que los exámenes semanales, los que les 

aplica cada viernes, contienen un solo reto, con la misma estructura que los que aparecen 

en los exámenes analizados. 

Existe un solo tipo de ejercicio, que son retos a resolver. El examen incluye 

formulario y conversiones que pudieran utilizar. 

Las instrucciones son claras, lo que ayuda al alumno a al momento de aplicar el 

examen. 

Cada examen está compuesto por 4 ó 5 retos del mismo tipo que los de clase. 

Al tratarse de retos prácticos, es decir, de problemas que tienen que reflejar lo 

aprendido en el salón de clases, se infiere que este tipo de evaluaciones sí pueden 

reflejar si hubo o no aprendizaje, ya que no es algo memorizado o mecanizado. 

Es importante mencionar que en el cuarto criterio de la Tabla 4 se comparan solo 

dos de los tres exámenes, ya que solo se llevaron a cabo dos observaciones, la del 

segundo y tercer parciales.  



 

  67  

 

Interpretación de resultados de la matriz de análisis de contenido de las 

evaluaciones 

Las evaluaciones al ser 100% escritas podrían dejar de lado otro tipo de 

habilidades que los alumnos hubieran desarrollado en clase. Aunque por la naturaleza de 

la materia, el que sea escrito podría ser una forma objetiva de valorar lo que aprendieron. 

Sin embargo, sí existe la opción de que al menos haya dos tipos de ejercicios, a fin de 

favorecer a aquellos alumnos que les cuesta trabajo la materia y solo resolver retos no 

evalúa otras formas de pensamiento. 

Una evaluación debe ser una forma de medir si lo que se enseñó en clase se 

adquirió de forma más o menos permanente o no. Estos exámenes al ser completamente 

congruentes con la clase, es decir, al manejar el mismo tipo de ejercicios que se 

trabajaron durante todo el mes, son una buena forma de valorar qué tanto aprendieron de 

los temas vistos. 

Física es una materia práctica, si bien es cierto que se deben memorizar ciertos 

conceptos o definiciones, en realidad estos conceptos solo sirven de base para poder 

resolver retos. Es entonces donde se observa que estas evaluaciones sí tratan de medir el 

aprendizaje significativo, ya que de nada sirve que memoricen descripciones si no saben 

aplicarlas. 

Por último se analizan los datos obtenidos en el tercer instrumento para obtener 

información, que son las entrevistas semiestructuradas a alumnos y al maestro, las cuales 

se presentan a continuación. 
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4.1.3 Análisis descriptivo de los resultados de la entrevista semiestructurada. 

El último instrumento que se presenta es la entrevista semiestructurada, que se aplicó 

tanto al profesor de la materia como a los alumnos de cuarto semestre. 

Objetivo a lograr: Describir las estrategias de enseñanza que se utilizan en la 

materia de Física del segundo año de preparatoria durante el ciclo escolar 2013-2014. 

 

Tabla 5 

Resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada al profesor 

 

Criterio 
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El profesor cuenta con al menos 10 años de 

experiencia dando la materia de Física 
*     

El profesor sabe lo que es el aprendizaje significativo  *    

Busca que sus alumnos realmente aprendan *     

El profesor puede evaluar si se dio aprendizaje 

significativo en sus alumnos 
  *   

El profesor utiliza más de una estrategia de enseñanza *     

Dichas estrategias están enfocadas en que los alumnos 

aprendan significativamente 
*     

Las dinámicas que utiliza el profesor están enfocadas 

principalmente en el alumno 
 *    

El profesor parte de los conocimientos previos de los 

alumnos 
*     

Las clases son planeadas en base a las competencias *     

Los alumnos conocen claramente desde el principio la 

forma en la que serán evaluados 
 *    

 

Análisis descriptivo de  la entrevista semiestructurada al  profesor  

A continuación se presentan algunos extractos de la entrevista que se le efectuó al 

profesor. Para una mejor identificación de la información se pondrá entre paréntesis P1, 
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P2, P3, etc. lo que representa el número de pregunta en la que se dio dicha respuesta. La 

entrevista completa se presenta en el Apéndice C. 

Es un profesor que tiene bastante experiencia en su profesión y además siempre ha 

dado las mismas materias a diferentes niveles: secundaria, bachillerato y licenciatura. 

Ha escuchado bastante de término Aprendizaje Significativo y entiende lo que es, 

lo resume en la siguiente frase: “En aprendizaje significativo ellos toman herramientas 

de sus diferentes materias para lograr un objetivo” (P4). 

Le importa que sus alumnos aprendan, él sabe que debe lograr su interés ya que  

“los alumnos toman lo que necesitan y lo demás lo desechan” (P2). 

El docente está consciente que es difícil evaluar el aprendizaje significativo: “…es 

complicado medirlo” (P5), sin embargo trata de tener una evaluación continua con 

diferentes herramientas para acercarse lo más que pueda a una medición objetiva. 

En su clase utiliza diversas estrategias de enseñanza, así sabe que puede llamar la 

atención de los alumnos y además lograr que aprendan más. Por ejemplo, está trabajando 

de manera interdisciplinaria con la materia de Matemáticas en un proyecto de catapultas, 

donde los alumnos deben diseñar, por equipos, su propia catapulta, construirla y 

probarla. Las 3 mejores catapultas se van a un concurso que organiza otro colegio, esto 

es una motivación para ellos. Él sabe que los proyectos pueden enseñar mucho, “veo que 

aprenden mucho más en proyectos…como ellos lo hacen se les queda” (P11). 

Está consciente de que “… el maestro solo es un soporte” (P4). Es por eso que 

cuando les plantea los retos en clase, deja “que ellos lo intenten solos, ya no tanta 

cátedra” (P7), va siendo una guía para ellos. 
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Interpretación de resultados de la entrevista semiestructurada al profesor  

De manera general se puede decir que es un profesor comprometido con su 

profesión y con sus alumnos, le importa que aprendan y no solo que obtengan una 

calificación, por ejemplo, él trata de “…enfocar (los temas) según sus intereses (de los 

alumnos)…” (P2). 

Apoya fuertemente los proyectos, su explicación es: “como lo vivieron, se les 

quedó. Se les graba más” (P5). 

Respecto a las estrategias de enseñanza trata de usar las que tiene a la mano, sabe 

que le falta más y está dispuesto a capacitarse para mejorar en ese aspecto. Está 

consciente de que la cátedra ya no puede, ni debe, ser el único o el elemento más 

importante en una clase. 

Como él mismo menciona, para que exista aprendizaje significativo, los alumnos 

deben saber qué herramientas usar y cuándo. Es por esto que fomenta el trabajo 

interdisciplinario con otras materias, en este caso con Matemáticas que son materias 

intrínsecamente ligadas. 

Referente a la evaluación, da un seguimiento continuo con diferentes herramientas 

(exámenes rápidos, laboratorio, tareas, trabajo en clase, examen parcial), trabajando de 

esta forma no solo con el conocimiento adquirido, sino también con los hábitos, como la 

responsabilidad y la puntualidad en las entregas. 

Ya que se trató el punto de vista del profesor, ahora les toca el turno a los alumnos. 

En el siguiente apartado se observan las entrevistas dirigidas a los alumnos. 
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4.1.3.2 Entrevista semiestructurada a los alumnos  

Objetivos a lograr: 

1. Identificar el aprendizaje significativo de los alumnos de segundo año de 

preparatoria en la materia de Física durante el ciclo escolar 2013-2014. 

2. Reconocer que los alumnos de segundo año de preparatoria demuestran que 

aprendieron significativamente en la materia de Física durante el ciclo escolar 

2013-2014. 

Tabla 6 

Resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada a los alumnos (Datos obtenidos 

por el investigador) 

Criterio Positivo Negativo 

Sentir en el 

colegio 

Bien por los amigos, por el 

conocimiento, los maestros, 

los valores 

Mal porque los amigos molestan, 

están estresados, agobiados, 

cansados, sienten que pierden el 

tiempo. 

Gusto por 

materias 

Literatura, Biología, 

Estructura 
Matemáticas, Física, Business 

Razones de ese 

gusto/disgusto 

Es interesante, el maestro es 

creativo, por el conocimiento. 

Muchos cálculos, no exploras o 

practicas. 

Facilidad para 

aprobar materias 

Orientación, Inglés, Business, 

Literatura 
Matemáticas, Física, Biología 

Factores que 

facilitan 

aprendizaje 

No distraerse o platicar, 

maestro capacitado, venir con 

buena actitud, clase dinámica 

Solo escribir, mal maestro, 

saturación de trabajo. 

Actividades de 

física que les 

gustan 

Videos, Proyecto (catapulta), 

Laboratorio. 
Siempre retos, ir a la biblioteca 

Que actividades 

sugeriría 

Actividades prácticas, visitas a 

museos, juegos. 
Menos retos 

Aprobar una 

materia refleja el 

nivel de 

conocimiento 

Si, en tareas y exámenes 
Es cuestión de facilidad, puede 

ser flojera. 

Para qué sirve la 

evaluación 

Universidad, para ver si 

aprendieron/progreso, 

habilidades. 

Para ver que tanto estudias 
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Otras formas de 

evaluar se 

utilizan 

Proyectos, listado de tareas del 

parcial, evaluación continua 
100% un examen 

 

Análisis descriptivo de  la entrevista semiestructurada a los alumnos 

Para identificar las respuestas, los extractos tienen entre paréntesis el número de 

alumno y el número de pregunta al que hacen referencia, por ejemplo: A1, P1, lo que 

significa Alumno 1, Pregunta 1. 

Se les preguntó cómo se sentían en el colegio, la mayoría contestó que bien, la 

principal razón, los amigos: “en la escuela me siento bien en la mayoría de los 

momentos, creo que tengo buenos amigos que me apoyan y me ayudan” (A2, P1). 

Algunos cuantos dijeron que no se sentían bien, o que sentían cansados y/o estresados: 

“Me siento estresado y cansado. No siempre estoy de buen humor. La verdad siento que 

la escuela me quita tiempo… las clases repetitivas te desgastan y hacen que dejes de 

disfrutar” (A3, P1). 

Les gustan más las materias de Literatura, Biología y Estructura porque “(les) 

interesan los temas y no (les) cuestan ningún trabajo” (A16, P2), así como también “me 

doy cuenta de la realidad de mi país” (A19, P2). En cambio, Matemáticas, Física y 

Business no les gustan tanto porque “tienen que ver con largas operaciones matemáticas 

y con procesos establecidos” (A20, P2). 

La mayoría de los alumnos cree que es si más fácil aprobar algunas materias como 

Literatura u Orientación porque “son útiles para la vida diaria, son cosas que nos interesa 

más saber” (A8, P3). Sin embargo, varios coinciden en comentar que “depende de la 

capacidad de cada quien y cómo asumas responsabilidad en tareas y trabajos” (A28, P3). 
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Y más difícil de aprobar otras como Biología “porque es una materia en la que te tienes 

que aprender todo de memoria” (A24, P4) o Matemáticas y Física “porque cualquier 

error, un signo mal, algo mal en la calculadora, etc. y es muy probable que te vaya muy 

mal” (A31, P4). 

Los alumnos consideran que un factor clave para facilitar su aprendizaje, son los 

maestros “si el maestro es bueno y sabe explicar, es probable que tenga una buena 

calificación” (A33, P5). Y creen que no les ayuda nada “que (los) saturen de trabajo y 

sobre todo actividades poco útiles y que (les) hace perder el tiempo” (A42, P5). 

Específicamente en la clase de Física, les gusta mucho “ver videos porque relajan 

y profundizan en el tema” (A47, P7) así como “el proyecto porque (observaron) cómo se 

aplica la materia en la vida real” (A46, P7). En cambio, no les agrada “cuando toda la 

hora no hacemos otra cosa más que resolver retos” (A45, P7). 

 Los alumnos sugieren que se lleven a cabo actividades más prácticas 

“actividades que te hagan cuestionar lo que estás aprendiendo, que te dejen llegar a tus 

propias conclusiones” (A49, P9). Algunos les gustaría ir más lento o contestar menos 

retos ya que “no todos contamos con la habilidad numérica ni la de cálculo” (A55, P9). 

 Algunos sí consideran que aprobar la materia manifiesta tu nivel de 

conocimiento ya que “al entender un tema se refleja tanto en las tareas como en el 

examen” (A57, P10). Otros en cambio creen que más bien reprueban porque les falta 

entregar trabajos, no tanto por el conocimiento que adquirieron: “si en la escuela se 

contara solo el aprendizaje en sí de la materia, creo que sería difícil que alguien 

reprobara” (A59, P10). 
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Al cuestionarlos sobre la evaluación algunos consideran que “para tener promedio 

al momento de entrar a la universidad” (A62, P11), otros “para saber en qué eres bueno 

y a qué carrera debes perfilarte” (A63, P11) y la mayoría “para ver si adquirí el 

conocimiento” (A66, P11). 

Consideran que las actividades prácticas como los proyectos “son muchísimo más 

adecuadas para evaluar, aprendes más y no tienes que memorizar solo para pasar, sino 

que entiendes” (A69, P12), así como la importancia de “evaluar la trayectoria, no solo el 

resultado final” (A72, P12). Y están completamente conscientes de la importancia de la 

preparación de clase: “necesitarían los maestros trabajar más en su casa” (A70, P12). Y 

muy pocos opinaron que “el examen valiera 100% ya que así en verdad demuestras si 

sabes o no” (A32, P12). 

 

Interpretación de resultados de la entrevista semiestructurada a los alumnos  

De manera general, los alumnos relacionan más la escuela con la parte social y 

afectiva que con el simple hecho de asistir a incrementar su conocimiento. Es por ello, 

que cuando se les pregunta cómo se sienten en el colegio, es más común que contesten 

sobre sus relaciones con compañeros y maestros, que el estatus que guarda su 

rendimiento académico. 

Al entrar en el ámbito de las asignaturas propiamente, los alumnos pueden hacer 

una diferenciación entre las materias que les gustan y las que no, más que por propios 

intereses, por la dificultad o facilidad que cada una de ellas representa. Es decir, el gusto 

o disgusto por cierta materia está íntimamente relacionado con la dificultad que 
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identifican en ella, así como en la relación que tienen con el profesor de esa materia en 

especial. 

La materia de Física la señalan, en su mayoría, como una materia difícil por la 

cantidad de cálculos que deben llevar a cabo y porque al final se califica un resultado, y 

no necesariamente el proceso y/o razonamiento que se siguió para llegar a él. 

Respecto a las estrategias de enseñanza, los alumnos apoyan y sugieren mayor 

trabajo práctico, donde sean ellos los que tengan que pensar, trabajar, llegar a sus 

propias conclusiones después de ir entendiendo lo que están haciendo. Comentan que el 

estar escuchando o haciendo cosas repetitivas se vuelve aburrido y pierden el interés en 

ese tema rápidamente. 

Esta petición que ellos hacen, es justamente el aprendizaje significativo que se 

busca se dé en el ámbito escolar, y que por lo que mencionan los alumnos en las 

entrevistas, difícilmente se da en todas las clases. 

De la misma manera, están muy conscientes que con la forma actual de 

evaluación, no se mide forzosamente el nivel de conocimiento que adquirieron. Saben 

que existen muchos factores para conformar una calificación, la cual no refleja 

necesariamente su aprendizaje. 

El profesor de Física utiliza estrategias de enseñanza que les son muy atractivas a 

sus alumnos, como el uso de videos, ya sea académicos o de la vida real, para 

ejemplificar el tema que están viendo. Así como también, el manejo de proyectos, en 

este caso, la construcción de catapultas, donde deben aplicar no solo el conocimiento 
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respecto a los vectores o tiro parabólico, sino también muchas otras habilidades o 

competencias que han adquirido a lo largo de su vida personal y escolar. 

Una vez analizada la información recabada con los instrumentos de investigación, 

a continuación se presenta la triangulación de datos. 

 

4.2 Triangulación 

Se parte de las preguntas de investigación para triangular la información recabada. 

Primero las tres preguntas subordinadas y al final la pregunta principal. 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que se utilizan en la materia de Física del 

segundo año de preparatoria durante el ciclo escolar 2013-2014?  

La SEP, en su plan curricular, sugiere varias estrategias de enseñanza que pueden 

apoyar al maestro en su función, y sin embargo, el profesor no las marca dentro de su 

programación de clase. De hecho, el profesor no señala específicamente qué estrategias 

de enseñanza utilizará durante el ciclo escolar. Solamente menciona algunas en el 

apartado de evaluación.  

Durante las observaciones se encontró que sí maneja diferentes estrategias de 

enseñanza en una misma clase, como pasar un video y después explicar con ejemplos de 

la vida real, para terminar con la resolución de retos. 

Aunque los alumnos no las ven como estrategias de enseñanza propiamente, sí las 

mencionan como diferentes actividades dentro de la clase. 

¿Cómo aprenden significativamente los alumnos de segundo año de preparatoria 

en la materia de Física durante el ciclo escolar 2013-2014? 



 

  77  

 

En la entrevista realizada al profesor, él mismo menciona que es difícil demostrar 

o asegurar que los alumnos tuvieron un aprendizaje significativo. Sin embargo, asegura 

que sí se puede dar una idea de acuerdo a cómo los ve trabajar, las preguntas que hacen 

y sobre todo en la realización del proyecto, ya que es ahí donde pueden aplicar lo 

aprendido. 

Respecto al aprendizaje significativo, los alumnos no lo llaman como tal, pero sí 

hacen referencia a él cuando mencionan que lo importante sería que ellos mismos 

resolvieran diferentes ejercicios y pudieran llegar a sus propias conclusiones.  

El plan curricular de la materia, ofrece una serie de evidencias que pueden ayudar 

a medir de cierto modo el aprendizaje que van teniendo los alumnos. De la misma 

manera, la rúbrica que maneja el profesor en su plan de clase, sirve como un termómetro 

de aprendizaje continuo que va teniendo el alumno. 

Durante las observaciones, algunos alumnos demostraban el andamiaje que 

estaban elaborando con las preguntas realizadas al profesor, ahí se podía presumir 

aproximadamente el grado de entendimiento que estaban teniendo. 

 

¿Cómo demuestran los alumnos de segundo año de preparatoria que aprendieron 

significativamente en la materia de Física durante el ciclo escolar 2013-2014? 

El examen es una herramienta, pero no la única. De hecho los alumnos creen que 

es la herramienta menos confiable para medir su aprendizaje. Se mide también con el 

portafolio de evidencias que indica el plan curricular, con los trabajos en clase, tareas, 

reporte de laboratorio y participaciones que señala el profesor en su plan de clase.  
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Los alumnos lo demuestran durante la clase con sus preguntas o al explicarle, de 

manera distinta a como lo está haciendo el profesor, a un compañero que no entiende 

algo. 

En las entrevistas a los estudiantes se puede notar la necesidad que tienen los 

alumnos de entender lo que están viendo, de disfrutar el material a estudiar, de querer 

participar activamente en su educación. 

 

¿Cómo influyen las estrategias de enseñanza que se utilizan en la materia de Física 

del segundo año de preparatoria para lograr que los alumnos construyan un aprendizaje 

significativo que se vea reflejado al aprobar dicha materia durante el ciclo escolar 2013-

2014? 

Las estrategias de enseñanza es el lenguaje que tiene el maestro para transmitirle al 

alumno el amor por su materia, pueden ser su gran aliado para que el estudiante se 

apasione de su asignatura y entonces en verdad se dé un aprendizaje lleno de significado.  

Al parecer el profesor de Física, aunque sí maneja diferentes estrategias de 

enseñanza, no lo tiene formalmente escrito en su plan de clase, ni sigue sugerencias del 

plan curricular. En algunos momentos, según lo que comentaban los alumnos en sus 

entrevistas, abusa de una única estrategia: la resolución de retos. Y esto lo pueden 

corroborar sus evaluaciones, ya que todos sus exámenes son exclusivamente de retos. 

En su clase se puede observar que el profesor domina la materia, y que además 

lleva una buena relación con sus alumnos. 
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Al entrevistar al profesor, se puede notar que tiene bastante experiencia como 

docente, así como en la parte técnica de su materia. De la misma manera entiende 

perfectamente a qué hace referencia el término de aprendizaje significativo, y sobre todo 

la importancia de que el alumno aprenda a aprender. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 En este último capítulo se presentan los hallazgos obtenidos en la presente 

investigación, así como las conclusiones que se obtuvieron en torno a las preguntas 

iniciales, a los objetivos y a los supuestos. Después se ofrecen algunas recomendaciones 

en los aspectos: académico, práctico y teórico. Finalmente se dan algunas ideas para 

futuras investigaciones. 

 

5.1 Hallazgos 

 Según Vygotsky (García, 2000) cuando alguien es expuesto a un nuevo 

conocimiento, no lo adquiere de manera automática, sino que debe analizarlo, aprobarlo 

y entonces ya después decide almacenarlo o no. Es decir, se rompe con el viejo 

paradigma de que la educación gira en torno al profesor y su sabiduría, donde el alumno 

se limitaba a escuchar, memorizar y después reproducir. En la actualidad, lo más 

importante es que el alumno aprenda de manera significativa, es decir, que realmente 

esté dispuesto a aprender. Para ello, el rol del profesor cambia, ya no es la persona que 

habla al frente durante toda la clase, sino que se convierte en una guía que acompaña al 

alumno en el caminar de su propio aprendizaje, creando el ambiente propicio y las 

herramientas necesarias para que ese aprendizaje surja de la mejor manera posible. 

A continuación se resaltan los hallazgos más importantes desde las perspectivas de 

las preguntas de investigación, los objetivos establecidos en el capítulo uno y los 

supuestos iniciales. 
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5.1.1 Conclusiones en torno de las preguntas de investigación 

Pregunta principal: ¿Cómo influyen las estrategias de enseñanza que se utilizan en 

la materia de Física del segundo año de preparatoria para lograr que los alumnos 

construyan un aprendizaje significativo que se vea reflejado al aprobar dicha materia 

durante el ciclo escolar 2013-2014? 

Las estrategias de enseñanza que utiliza un profesor en clase, influyen de manera 

positiva o negativa en el aprendizaje de los alumnos, dependiendo del manejo de las 

mismas. Ya que como mencionan Díaz Barriga y Hernández (2010), las estrategias de 

enseñanza son herramientas que utiliza el profesor para colaborar en el aprendizaje 

significativo de sus alumnos. 

En este caso, el profesor de Física influye positivamente en el aprendizaje de sus 

alumnos al reforzar el entendimiento de varios conceptos de su materia, mediante un 

proyecto (catapultas).  

Por otro lado, pareciera según respuestas de los alumnos, que abusa de la 

estrategia de estar trabajando con la resolución de retos, lo que influye negativamente en 

los alumnos. Es decir, aunque puede ser una buena estrategia de enseñanza, al manejarla 

de manera poco apropiada, se vuelve en su contra. Un alumno lo explica de la siguiente 

manera: “Pues si porque resolvemos retos juntos, pero después de un rato como que me 

canso, no sé, que nos saque a jugar o algo así” (A28, P8). Y por otro lado, en las dos 

observaciones que realicé, efectivamente, la clase se entendía preparada en torno a la 

resolución de retos que lleva preparados en una presentación electrónica. 
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Preguntas subordinadas: 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que se utilizan en la materia de Física del 

segundo año de preparatoria durante el ciclo escolar 2013-2014?  

A partir de la observación, ser percibe que el profesor de Física utiliza las 

siguientes estrategias de enseñanza: 

1. Resolución de retos. 

2. Videos 

3. Proyectos 

Pareciera que de una gran cantidad de estrategias que menciona Díaz Barriga 

(2010), el profesor en cuestión, se encasilla con solo 3 estrategias, al menos de manera 

principal o notoria durante las observaciones de la presente investigación. 

 

¿Cómo aprenden significativamente los alumnos de segundo año de preparatoria 

en la materia de Física durante el ciclo escolar 2013-2014? 

Ovalle (2005) afirma que al practicar activamente lo visto en clase, los alumnos 

aprenden mejor los conceptos. Durante la entrevista, el profesor de Física aseguraba que 

cuando los alumnos trabajan por proyectos, en realidad se les quedaba el conocimiento, 

ya que lo estaban haciendo ellos mismos. Es decir, para un aprendizaje significativo, la 

práctica ayuda en gran medida: aprender haciendo. El profesor realiza dicha práctica de 

dos formas: laboratorio y proyecto. En su programación menciona un “10%   de 

Laboratorio” y agrega una rúbrica para evaluarlo. En cuanto al proyecto, el profesor 

comentó durante su entrevista: “Los proyectos por ejemplo, con este estilo, el maestro 
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solo es un soporte. Por ejemplo, en las catapultas ellos deciden casi todo, y como 

maestro solo voy guiando, voy siendo un soporte técnico”. 

Por otro lado, Tovar (2001) enfatiza que en el constructivismo es básica la parte 

social del individuo. Durante las entrevistas a los alumnos, varios de ellos afirmaban que 

su bienestar en el colegio se debía en gran medida a sentirse a gusto con sus amigos, y 

otro tanto también comentaba que el gusto o disgusto por una materia se podía generar 

por el agrado o desagrado que sintieran hacia el profesor. En el caso de la materia de 

Física, se pudo apreciar durante la observación que el profesor lleva una relación cordial 

con sus alumnos durante la clase, de hecho algunos de ellos así lo expresaron en su 

entrevista. 

 

¿Cómo demuestran los alumnos de segundo año de preparatoria que aprendieron 

significativamente en la materia de Física durante el ciclo escolar 2013-2014? 

Los alumnos pueden demostrar si han aprendido o no, mediante diferentes 

herramientas o medios. Una de ellas son las evaluaciones. Cabe recalcar que Ramírez 

(2011) puntualiza que la evaluación no es un fin, es solo un medio que forma parte de la 

misma instrucción, ya que la mejor forma de aprender es notar los errores. 

Sin embargo, alumnos y maestro coinciden en que un examen escrito no es 

suficiente para comprobar si aprendieron o no. Contreras (2010) sugiere hacer énfasis 

con los alumnos, de que lo importante es el aprendizaje y no obtener una calificación. 



 

  84  

 

Otra herramienta para que los alumnos se den cuenta de lo que han aprendido, es 

la autocorrección, ya que Piaget menciona que es la mejor forma de ver si se ha 

entendido un concepto o no.  

Y para evitar que se afiance un conocimiento erróneo, el profesor hace pequeños 

exámenes semanales que les permitan, a él y a sus alumnos, corregir a tiempo algún 

aprendizaje que esté siendo incorrecto, como lo sugiere Moreira (2000). 

 

5.1.2 Conclusiones en torno de los objetivos de investigación 

Objetivo general: Analizar las estrategias de enseñanza que se utilizan en la 

materia de Física del segundo año de preparatoria para identificar si los alumnos 

construyen un aprendizaje significativo que al final se vea reflejado en aprobar dicha 

materia durante el ciclo escolar 2013-2014. 

En la planeación que entrega el profesor al inicio del curso escolar, no se 

especifica claramente qué estrategias utilizará a lo largo del ciclo. Sin embargo, durante 

las observaciones y en las entrevistas, se puede remarcar que sí utiliza diferentes 

estrategias de enseñanza, y que además el profesor está realmente preocupado y ocupado 

en que sus alumnos aprendan de manera significativa.  

Biggs (2006) habla del alineamiento constructivo, el cual afirma que los objetivos 

de la materia, las clases y las evaluaciones deben estar perfectamente alineados y ser 

congruentes, a fin de que se busque lo mismo en las tres instancias. A pesar de que ya se 

ha hablado de que un examen no es el reflejo necesario de un aprendizaje obtenido o no, 

también es cierto, que sí debería dar cierta luz sobre lo que los alumnos están 
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entendiendo o no. En las observaciones se podía apreciar que los alumnos iban 

siguiendo al profesor al resolver los retos, y hacían preguntas que indicaban un 

entendimiento, por parte de los alumnos, en el tema a tratar. Sin embargo, con el alto 

índice de reprobados, podría parecer que no existe dicho alineamiento. 

 

Objetivos específicos: 

1. Describir las estrategias de enseñanza que se utilizan en la materia de Física del 

segundo año de preparatoria durante el ciclo escolar 2013-2014. 

 Introducción del tema: mediante lluvia de ideas o con un video detonador. Lluvia 

de ideas, menciona un concepto y les pregunta qué saben de él, utilizando preguntas, los 

va guiando al enfoque que necesita darle al tema. Video, les muestra alguna grabación 

que trate el concepto a ver, de manera indirecta, y luego ya mediante preguntas va 

focalizando. 

 Resolución de retos: una vez que han hablado de algún concepto, les platica un 

reto, y lo resuelve frente a todos. Después va facilitando diversos retos que van 

resolviendo juntos, hasta que logran resolverlo solos. Deja retos de tareas, y hace 

examen semanal para una rápida retroalimentación. 

 Trabajar en equipo para realizar un proyecto: involucra 2 estrategias de 

enseñanza. El trabajo en equipo genera un constructivismo social que Ormrod (2005) 

remarca como complemento del aprendizaje individual. Y el llevar a cabo un proyecto 

potencia la parte práctica del aprendizaje significativo. 

 



 

  86  

 

2. Identificar el aprendizaje significativo de los alumnos de segundo año de 

preparatoria en la materia de Física durante el ciclo escolar 2013-2014. 

 Cuando Hernández (2001) recuerda que el aprendizaje se da dependiendo del 

desarrollo o madurez que tenga cada persona, entonces se hace evidente la educación 

personalizada que enfatiza el Instituto. Para saber si un alumno está teniendo aprendizaje 

significativo o no, es importante estar en observación constante. El profesor aseguraba 

durante su entrevista que mientras los alumnos trabajan, sobre todo en actividades 

prácticas como el proyecto o laboratorio se puede saber qué tanto han aprendido por lo 

que se escucha de ellos. Así se puede ir ajustando a lo que cada uno necesita. 

 El profesor comentaba “Es complicado medirlo (el aprendizaje significativo), no 

hay una rúbrica final, para cuestionarlo qué desarrollaron. Se puede escuchar de 

comentarios de ellos… El resultado se puede medir por la forma de trabajar, al final 

reconocen el resultado”. 

 Los alumnos comentan “Hacer la catapulta mucho (ayudan a aprender mejor), 

porque es práctico todo el tiempo, estamos a prueba y error, además es más divertido 

que estar en el salón” (A68, P8). 

 

3. Reconocer que los alumnos de segundo año de preparatoria demuestran que 

aprendieron significativamente en la materia de Física durante el ciclo escolar 2013-

2014. 

Ovalle (2005) menciona la importancia del papel del maestro en el 

constructivismo, como una guía que invita al alumno a encontrar sus propias respuestas. 
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Una forma de reconocer si el alumno ha aprendido significativamente o no, es con las 

preguntas que hace durante la clase o mientras trabaja. Como se remarcó en la 

observación de clase, de acuerdo a la complejidad de lo que los alumnos preguntaban, el 

maestro se podía dar una idea de qué tanto estaban entendiendo el tema. Y para 

corroborarlo, el profesor hacía las mismas preguntas con otras palabras u otros ejemplos 

para cerciorarse que habían entendido lo correcto. Además de las evaluaciones 

semanales, evaluación continua, que le permitía corregir rápidamente algún aprendizaje 

incorrecto. 

De la misma manera, según la investigación de Padilla, López y Rodríguez (2009) 

si los alumnos usan sus propias palabras, entonces podría ser un indicador de que han 

hecho suyo el conocimiento. Esto se podría observar en las evaluaciones. 

 

5.1.3 Conclusiones en torno de los supuestos. Se supone que las estrategias de 

enseñanza que utiliza el profesor de la materia de Física del segundo año de preparatoria 

contribuyen a que los alumnos construyan un aprendizaje significativo durante el ciclo 

escolar 2013-2014. 

Este supuesto no se confirma, ya que son pocas las estrategias de enseñanza que 

utiliza, mismas que no están generando un aprendizaje significativo, o al menos no un 

aprendizaje que les permita aprobar la materia, ya que son varios los alumnos que no 

aprueban la materia. De 77 alumnos, 28 reprobaron la materia en su promedio final. La 

calificación mínima fue 4.3 y la máxima (reprobatoria) 5.8. Esta es la materia que tuvo 
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el más alto número de alumnos reprobados, no solo de tercer semestre, sino de toda la 

Preparatoria. 

Se supone que si los alumnos del segundo año de preparatoria construyen un 

aprendizaje significativo en la materia de Física, entonces aprueban dicha materia 

durante el ciclo escolar 2013-2014. 

No necesariamente, como los mismos alumnos lo respondieron en sus entrevistas. 

Existen diversos factores para aprobar o no una materia, empezando por el interés en 

ella. Como lo menciona Biggs (2006), se pueden evaluar aspectos superficiales o 

profundos. 

En la materia de Física, los exámenes contenían un solo tipo de ejercicio, lo que 

reducía las posibilidades del alumno de demostrar las diferentes habilidades obtenidas 

durante el curso. Es decir, en el examen solo pedían resolver retos, y si un alumno tiene 

pocas habilidades en la resolución de retos matemáticos, pero sí tiene habilidades de  

entendimiento con los conceptos físicos, no había ninguna oportunidad de demostrarlo. 

En cambio, si el examen incluyera también otro tipo de ejercicios, o si existiera una 

evaluación adicional donde el alumno pudiera explicar lo que ha comprendido de Física, 

entonces sí se estarían considerando diferentes tipos de habilidades al momento de 

evaluar, y no solo resolver retos. Por ejemplo, pedir organizadores de conceptos o de la 

materia, como diagramas de flujo, o ir ligando los temas mediante organizadores 

previos. Es decir, el uso de diferentes herramientas para evaluar de una forma más 

integral. 
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5.2 Recomendaciones 

Después de analizar la información y haber informado de los hallazgos, se enlistan 

algunas recomendaciones, clasificadas en la parte académica, la práctica y la teórica. 

 

5.2.1 En lo académico. Una forma de saber si se dio el aprendizaje significativo o 

no, es darle la oportunidad al alumno de que explique con sus propias palabras los 

nuevos conceptos. En la clase de Física, el profesor se enfoca principalmente en la 

resolución de retos numéricos. Se podría considerar la opción de que el alumno también 

explique qué es lo que entiende de los conceptos de la materia. Podría ser tanto en la 

evaluación escrita de cada parcial, como durante las clases mediante exposiciones, por 

ejemplo. 

 

5.2.2 En lo práctico. Que continúe manteniendo una relación cordial con sus 

alumnos, ya que es necesaria para fomentar en ellos el gusto por aprender. 

Al finalizar una clase o tema es indispensable que cada sesión se concluya 

retomando lo más importante de tal manera que el cerebro tenga la perspectiva completa 

y pueda acomodar el conocimiento donde mejor encaje, y de esta manera se quede de 

manera más o menos permanente, y entonces se pueda convertir en aprendizaje 

significativo, ya que es hasta ese momento donde la persona le da sentido al nuevo 

conocimiento. 
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5.2.3 En lo teórico. Contreras (2010) enfatiza la importancia de concientizar a los 

profesores respecto de llevar a cabo evaluaciones que prioricen el aprendizaje 

significativo. Por las respuestas que dio el profesor durante su entrevista, aparentemente 

está muy consciente de lo que es dicho aprendizaje, así como su relevancia en la 

formación de los jóvenes. Sin embargo, no lo aterriza del todo durante sus evaluaciones. 

Porque un alumno puede mecanizar procesos en la resolución de retos, y no indica 

necesariamente que entendió el tema. Sería necesario darle más peso a ejercicios 

vivenciales durante la evaluación para asegurarse de que el alumno entendió la esencia 

del conocimiento en cuestión. 

 

5.3 Futuras investigaciones 

Algunas ideas de líneas de investigación que se pueden seguir en un futuro 

cercano son: 

1. Cómo identificar ciertas características del alumno, que permita al profesor 

elegir adecuadamente las mejores estrategias de enseñanza para lograr el 

desempeño más elevado del alumno. 

2. Cómo evaluar de manera más integral lo que el alumno va aprendiendo. 

3. ¿Cómo preparar proyectos para fomentar el aprendizaje significativo? 

 

Este trabajo de investigación permite ratificar, aunque pudiera parecer evidente, 

que las estrategias de enseñanza que utiliza un profesor mientras imparte su asignatura, 

influyen definitivamente en el aprendizaje de los alumnos. En el caso del profesor de 



 

  91  

 

Física, el tener consciencia de esto, no es suficiente, ya que no utiliza diferentes 

estrategias que pudieran ayudar a sus alumnos, se concentra principalmente en una la 

mayor parte del tiempo, y algunas otras en contadas ocasiones. 

También es importante destacar que la evaluación continua e integral es primordial 

si se quiere conocer realmente lo que ha aprendido un alumno, ya que un examen escrito 

no es suficiente prueba para detectar el conocimiento que ha adquirido el alumno. 

Y aunque los hallazgos se pudieran encasillar al maestro participante es importante 

mencionar que se pueden aplicar y/o tomar como ejemplo  para otros maestros, sobre 

todo aquellos que tengan circunstancias parecidas. 
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Apéndice A. Guía de observación de la clase 

Grupo: ___________   Salón: ___________    

Fecha: __________   Hora de inicio: __________   Hora de término: __________    

 Tratar de estar en el salón antes de que llegue el maestro (habiéndole avisado 

previamente) y salir después de que él salga. 

Criterio 

C
o

m
p

le
ta

m
en

te
 d

e 

ac
u
er

d
o
 

D
e 

ac
u

er
d
o

 

N
i 

d
e 

ac
u

er
d
o

 n
i 

en
 

d
es

ac
u

er
d
o

 

E
n

 d
es

ac
u

er
d

o
 

C
o

m
p

le
ta

m
en

te
 e

n
 

d
es

ac
u

er
d
o

 

Observaciones 

1. El profesor da una introducción al 

principio de la clase. 

      

      

2. El profesor utiliza diferentes 

estrategias de enseñanza 

      

      

3. El espacio físico es propicio para las 

estrategias de enseñanza que lleva 

preparadas el profesor 

      

     
 

4. Se cuenta con las herramientas 

necesarias para la estrategia de 

enseñanza que lleva el profesor 

      

     
 

5. Los alumnos tienen una actitud 

positiva ante la estrategia del profesor 

      

      

6. Los alumnos prestan atención 

durante la clase 

      

      

7. Los alumnos participan activamente 

en la clase 

      

      

8. Las dinámicas que propone el 

profesor están enfocadas 

principalmente en el alumno 

      

     
 

9. Se evidencia dominio de la materia por 

parte del profesor 

      

      

10. El profesor explica a sus alumnos 

la forma en la que evaluará 

      

      

11. El profesor da una conclusión al 

final de la clase. 
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Apéndice B. Guía de análisis de contenido 

Fecha: __________   Hora de inicio: __________   Hora de término: __________    

Lugar: ________________  Persona que guarda el documento: ______________ 

Criterio 

É
n

fa
si

s 

ex
tr

em
ad

am
en

te
 

fu
er

te
 

É
n

fa
si

s 
im

p
o

rt
an

te
 

É
n

fa
si

s 
m

en
o

r 

M
en

ci
o
n

ad
o

 p
er

o
 n

o
 

en
fa

ti
za

d
o
 

N
o

 m
en

ci
o

n
ad

o
 

Observaciones 

programas curriculares 

1. Introducción a cada tema       

2. Se mencionan diferentes estrategias de 

enseñanza 
     

 

3. El plan presenta una explicación de la 

estrategia sugerida 
     

 

4. Se mencionan diferentes actividades       

5. Se sugiere el uso de diversos materiales y/o 

herramientas 
     

 

6. Se mencionan métodos de evaluación       

7. Se explica cómo o cuándo utilizar cada 

método de evaluación 
     

 

8. Se muestra una relación entre objetivos, 

estrategias de enseñanza y evaluación 
     

 

Plan de clase del profesor 

1. Introducción a cada tema       

2. Se mencionan diferentes estrategias de 

enseñanza 
     

 

3. El plan presenta una explicación de la 

estrategia sugerida 
     

 

4. Se mencionan estrategias de enseñanza 

alternativas en caso de que no funcione la 

primera 

     

 

5. Se mencionan diferentes actividades       

6. Se mencionan métodos de evaluación       

7. Se presenta una explicación de cómo o 

cuándo utilizar cada método de evaluación 
     

 

8. Se muestra una relación entre objetivos, 

estrategias de enseñanza y evaluación 
     

 

Criterio 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Sí No Sí No Sí No 

La evaluación es 100% escrita        
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Contiene al menos dos tipos de ejercicios       

Las instrucciones son claras       

Las evaluaciones son congruentes con las 

actividades de clase 
      

Las evaluaciones pueden mostrar que hubo 

aprendizaje en los alumnos 
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Apéndice C. Guías de entrevistas 

Entrevista maestro: 

Fecha: __________   Hora de inicio: __________   Hora de término: __________    

Lugar: ________________   

Antes que nada, se le agradece toda la disposición que ha tenido para colaborar 

con esta investigación. En esta sesión que durará 50 minutos aproximadamente, se le 

harán algunas preguntas sobre su profesión de docente. Siéntase en completa libertad de 

realizar cualquier comentario.  

1. ¿Cuánto tiempo lleva dando clases? ¿Qué materias ha dado? 

2. Actualmente, ¿qué materias da? ¿Cuál es la que más le gusta y por qué? 

3. ¿Cuál materia cree que le guste más a sus alumnos y por qué? ¿cuál menos? 

4. ¿Qué conoce del aprendizaje significativo? 

5. ¿Cómo comprueba si se da o no en sus alumnos? 

6. ¿Cómo cree que sea más fácil lograr aprendizaje significativo en sus alumnos? 

7. ¿Qué estrategias de enseñanza usa? ¿Por qué esas? 

8. ¿Cuáles han sido más efectivas? ¿y cuáles podría modificar? 

9. ¿Cree que existan otras que pudieran ayudarle? 

10. ¿Cómo cree que influyen las estrategias de enseñanza en sus materias? 

11. ¿A usted para qué le sirve la evaluación? ¿Qué espera de ella? 

12. ¿Cómo evalúa a sus alumnos?  

13. Refiriéndonos a la materia de Física, ¿cómo considera que la ven sus alumnos? 

14. Usted ¿cuál cree que sea el principal motivo por el que reprueban los alumnos? 

15. ¿Algún comentario más? 

Muchas gracias por el tiempo que se ha tomado. Quisiera preguntarle ¿si puedo 

volverlo a molestar si me surge alguna otra duda?  Gracias, y en cuanto tenga listo el 

análisis de mi tesis, se lo haré saber. Hasta luego. 

 

 



 

  96  

 

Entrevista maestro Juan Pedraza: 

Fecha: 15/Abril/2014   Hora de inicio: 9:45 am     Hora de término: 11:15 am       

Lugar: Cubículo de Asesoría 

Antes que nada, quiero agradecer toda la disposición que ha tenido para ayudarme 

con mi investigación. En esta sesión que durará 50 minutos aproximadamente, le haré 

algunas preguntas sobre su profesión de docente. Me gustaría que se sintiera en 

completa libertad de hacerme cualquier comentario. ¿Está listo? 

1. ¿Cuánto tiempo lleva dando clases? ¿Qué materias ha dado? 

13 años. Prepa, Universidad y secundaria. Física, Matemáticas, Cálculo 

(diferencial e integral, vectorial). 

 

2. Actualmente, ¿qué materias da? ¿Cuál es la que más le gusta y por qué? 

Física y Temas Selectos de Física, le gusta más la segunda. Xq ya traen bases. Es 

el área que les interesa. Son temas que les interesan, enfoca según sus intereses. 

Agrega temas que no vienen en el programa, xq necesitan reforzarlos para la 

universidad. Es más por los chavos y xq  los contenidos se pueden manejar más. 

Les maneja retos tipo examen de admisión a universidad, opción múltiple, sin 

calculadora. Entrenan para los exámenes de universidad. 

A los de 3º los agarras nuevos, retoma cosas de Mate.   

Los alumnos toman lo que necesitan y lo demás lo desechan. 

 

3. ¿Cuál materia cree que le guste más a sus alumnos y por qué? ¿cuál menos? 

A Los núcleos debe ser la mía (risas), o dibujo. 

 

4. ¿Qué ha escuchado del aprendizaje significativo? 

Muchísimo. Pues mira, el aprendizaje significativo (AS) yo lo veo como un 

aprendizaje que se adquiere en equipo, se forman grupos de trabajo. Los 

proyectos por ejemplo, con este estilo, el maestro solo es un soporte. Por 

ejemplo, en las catapultas ellos deciden casi todo, y como maestro solo voy 

guiando, voy siendo un soporte técnico. 

En AS ellos toman herramientas de sus diferentes materias para lograr un 

objetivo. Sus bases para construir un conocimiento. Ellos buscan un objetivo, 

tiene un sentido. En este caso el concurso. 
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El gran temor es la motivación, qué los motiva a hacer la catapulta. Les interesa 

la calificación, pero también motiva que los mejores se van al concurso. 

El fondo hay que buscarlo nosotros como maestros, ellos no lo palpan a simple 

vista.  

Trabajar en equipo, perder un sábado, hacer algún sacrificio por los demás.  

Le dan valor a lo que hacen, independientemente de la calificación. 

 

5. ¿Cómo sabe si se dio o no en sus alumnos? 

Es complicado medirlo, no hay una rúbrica final, para cuestionarlo que 

desarrollaron. Se puede escuchar de comentarios de ellos. 

El proyecto no les sube tanto la calificación. 

Es más bien el trabajo en equipo, da resultados. Con la restricción, de un hombre 

por equipo. Los forza a mezclarse, a interactuar.  

El resultado se puede medir por la forma de trabajar, al final reconocen el 

resultado. 

Y en el conocimiento, llevarlo a la práctica, adquieren el conocimiento. Como lo 

vivieron, se les quedó. Se les graba más, en la elaboración. Se pierde la teoría. 

Mecanizan procedimientos. 

El sistema ocasiona esto, las bases son importantes.  

Al final lo importante las herramientas. Aprender a aprender. 

 

6. ¿Cómo cree que se pueda lograr aprendizaje significativo en sus alumnos? 

(me la salto porque considero que ya contestó) 

 

7. ¿Qué estrategias de enseñanza usa? ¿Por qué esas? 

La teoría no la manejo mucho, tendría que empaparme. 

El Proyecto (catapultas). 

Buscar un libro, la teoría, las formulas y cómo usarlas. Audidactas. 

No manejo 

Exámenes rápidos. 

Las tareas en base a los retos. En clase se proyectan en power point. Que ellos lo 

intenten solos, ya no tanta cátedra.  

Es un estilo basado en competencias.  

El maestro se vuelve un facilitador. Constructivismo.  

Inician dibujando en su mente el reto, que lo vayan entendiendo. Pueden usar 

diferentes métodos, lo hacen, lo construyen, escogen el método que mejor les 

acomoda.   
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8. ¿Cuáles han sido más efectivas? ¿y cuáles menos efectivas? 

Cuando trabajan solos y van aplicando lo que vemos se les queda mucho más. 

Cuando solo escuchan al maestro hablar y hablar, eso no se les queda, se pierden 

fácilmente. 

 

9. ¿Cree que existan otras que pudieran ayudarle? 

Seguramente, tengo que investigar, o que el colegio nos capacite más, sobre todo 

en cuestiones técnicas como esta. 

 

10. ¿Cómo cree que influyen las estrategias de enseñanza en sus materias? 

Son la base para que mis alumnos puedan aprender. 

 

11. ¿A usted para qué le sirve la evaluación? ¿Qué espera de ella? 

Bueno es mi parámetro, saber cómo van ellos, y cómo les estoy enseñando yo. El 

sistema exige evaluaciones que a veces no son muy congruentes, pero al final 

ellos necesitan un papel, deben demostrarlo de alguna manera.  

Aquí entre nos (risas), yo veo que aprenden mucho más en proyectos, como en 

las catapultas, como te decía, como ellos lo hacen entonces se les queda. 

 

12. ¿Cómo evalúa a sus alumnos?  

Tengo diferentes cosas a evaluar, sobre todo con la intención de una evaluación 

continua. Cada semana les hago un examen rápido para ver qué tanto entendieron 

de esas clases, es un termómetro para mí, saber si me regreso o voy bien. El 

laboratorio es importante y tiene un peso, no solo lo que hagan ahí adentro, sino 

toda la responsabilidad que lleva, la bata, que a cada rato se les olvida a estos 

muchachos. Les dejo tareas, hacemos retos en clase, el examen parcial que tiene 

un peso importante 40%. El que trabaja todo el mes, pasa. 

 

13. Refiriéndonos a la materia de Física, ¿cómo le va a sus alumnos? 

No tan bien como yo quisiera caray. Históricamente ha sido una materia difícil y 

como hay que retomar cosas de matemáticas, donde tampoco les va muy bien, 

pues varios reprueban. Algunos porque no les interesa, otros por despistados y 

otros tanto pues porque la verdad sí les cuesta trabajo. 

 

14. Usted ¿por qué cree que reprueben los alumnos en Física? 

Como te decía, principalmente por falta  interés y responsabilidad, a alguien que 

se le dificulta, pero que es responsable, trae todo, intenta los retos, me busca en 

recreo para las asesorías, etc. seguramente puede  pasar la materia. Y al revés 
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igual, alguien que se le facilita, pero no es responsable, no entrega tarea, no trae 

bata, seguramente reprobará. 

 

15. ¿Algún comentario más? 

Gracias por considerarme para este estudio, y cualquier cosa sabes que estoy a 

tus órdenes. 

Muchas gracias por el tiempo que se ha tomado. Quisiera preguntarle ¿si puedo 

volverlo a molestar si me surge alguna otra duda?  Gracias, y en cuanto tenga listo el 

análisis de mi tesis, se lo haré saber. Hasta luego. 
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Entrevista Alumnos: 

Fecha: __________   Hora de inicio: __________   Hora de término: __________    

Lugar: ____________  Grupo: _______   Número de lista del alumno: _______    

Antes que nada, se le agradece toda la disposición que ha tenido para colaborar 

con esta investigación. En esta sesión que durará 50 minutos aproximadamente, se le 

harán algunas preguntas sobre la escuela. Le pido que se sienta en completa libertad de 

realizar cualquier comentario. Cabe aclarar que los resultados de esta entrevista, no están 

relacionados de ninguna manera con su calificación, y que en el análisis de datos, se 

toman las respuestas de manera anónima, es decir, no se registrará qué contestó cada 

persona.  

1. ¿Cómo te sientes en la escuela? 

2. ¿Qué materias te gustan más? ¿cuáles menos? ¿por qué? 

3. ¿Crees que es más fácil reprobar algunas materias que otras? ¿Cuáles? 

4. ¿Qué factores crees que obstaculizan tu aprendizaje? 

5. ¿Qué factores crees que facilitan tu aprendizaje? 

6. En la materia de Física específicamente, ¿cómo te va? 

7. De las actividades que les pone el maestro, ¿cuáles te gustan más? ¿cuáles 

menos? ¿por qué? 

8. ¿Crees que esas actividades te ayudan a aprender mejor? 

9. ¿Qué actividades le sugerirías al maestro que usara? 

10. ¿Crees que aprobar o reprobar una materia refleja el nivel de conocimiento  que 

adquiriste? ¿Por qué? 

11. ¿Para qué te evalúan? 

12. ¿Crees que te pudieran evaluar de manera diferente? ¿cómo y para qué serviría? 

13. ¿Quieres agregar algo? 

Muchas gracias por el tiempo que se ha tomado. Quisiera preguntarle ¿si puedo 

volverlo a molestar si me surge alguna otra duda?  Gracias, y en cuanto tenga listo el 

análisis de mi tesis, se lo haré saber. Hasta luego.
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Apéndice D. Programación del profesor 

SECTOR PREPARATORIA 
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DE: FISICA 2 

SEMESTRE: CUARTO 
CICLO ESCOLAR 2013-2014 SEMESTRE “B” 

 
 
          Periodo 1   Núm. de clases  24 
 
BLOQUE 1: EXPLICAS EL COMPORTAMIENTO DE LOS FLUIDOS 
 

1.1  Estados de la materia 
1.2 Deformación de sólidos 
1.3  Variación de la presión con la profundidad 
1.4  Medición de la Presión 
1.5 Fuerza de empuje y principio de Arquímedes 
1.6 Fluidos en movimiento 
1.7 Tensión superficial, acción capilar y flujo de fluidos viscosos 
1.8 Fenómenos de transporte 

 

          Periodo 2   Núm. de clases  23 
 
BLOQUE 2: IDENTIFICAS DIFERENCIAS ENTRE CALOR Y TEMPERATURA 
 

2.1 Temperatura y ley cero de la termodinámica 
2.2 Termómetros y escalas de temperatura 
2.3 Expansión térmica de sólidos y líquidos 
2.4 Descripción macroscópica de un gas ideal 
2.5 Teoría Cinética de los gases 
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2.6 Aceleración angular 
 
 

          Periodo 3   Núm. de clases  26 
 
BLOQUE 3: COMPRENDES LAS LEYES DE LA ELECTRICIDAD 
 

3.1 Leyes de Newton: Enunciación y Comprensión 
3.2 Segunda Ley de Newton 
3.3 Equilibrio bajo la acción de fuerzas concurrentes 
3.4 Equilibrio de un cuerpo rígido bajo la acción de fuerzas coplanares 
3.5 Trabajo 
3.6 Energía  
3.7 Energía Cinética 
3.8 Energía Potencial 
3.9 Potencia 

 
 

Competencias Generales a desarrollar: 
 

BLOQUE 1 
 
Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales 

específicos. 
Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones 

éticas. 
Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas. 
Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes 

relevantes y realizando experimentos pertinentes. 
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Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus 
conclusiones en equipos diversos, respetando la diversidad de valores, ideas y prácticas sociales. 

Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias 
científicas. 

Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 
Diseña modelos o prototipos para resolver problemas locales, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. 
Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o 

mediante instrumentos o modelos científicos. 
 
BLOQUE 2 
 
Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales 

específicos. 
Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones 

éticas. 
Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas. 
Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes 

relevantes y realizando experimentos pertinentes. 
Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus 

conclusiones en equipos diversos, respetando la diversidad de valores, ideas y prácticas sociales. 
Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias 

científicas. 
Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 
Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. 
Diseña modelos o prototipos para resolver problemas locales, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. 
 
BLOQUE 3 
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La interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 
Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones 

éticas. 
Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas. 
Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes 

relevantes y realizando experimentos pertinentes. 
Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus 

conclusiones en equipos diversos, respetando la diversidad de valores, ideas y prácticas sociales. 
Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias 

científicas. 
Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 
Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. 
Diseña modelos o prototipos para resolver problemas locales, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. 
Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o 

mediante instrumentos o modelos científicos. 
Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de riesgo e 

impacto ambiental dentro de su región y/o comunidad. 
 

Competencias Disciplinares a desarrollar: 
 
BLOQUE 1 
 
Identifica las características de los fluidos que los diferencian de los sólidos. 
Resuelve cuestionamientos y/o problemas sobre la presión hidrostática y presión atmosférica relacionados con su entorno 

inmediato. 
Comprende los principios de Arquímedes y Pascal y su importancia en el diseño de ingeniería y de obras hidráulicas en general. 
Utiliza las leyes y principios que rigen el movimiento de los fluidos para explicar el funcionamiento de aparatos y dispositivos 

utilizados en el hogar, la industria, entre otros 
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BLOQUE 2 
 
Define conceptos básicos relacionados con el calor y la temperatura así como sus unidades de medida. 
Identifica y analiza las formas de intercambio de calor entre los cuerpos. 
Describe, en base a sus características el fenómeno de la dilatación de los cuerpos. 
Analiza y comprende el fenómeno del calor cedido y ganado por las sustancias o cuerpos. 
Comprende la transformación del trabajo en energía y de la energía en trabajo. 
 
BLOQUE 3 
 
Define conceptos básicos relacionados con la electricidad. 
Identifica y analiza las formas de electrizar cuerpos. 
Describe, en base a sus características el fenómeno de cargas eléctricas en reposo y en movimiento. 
Analiza y comprende el uso de las leyes de: Coulomb, Ohm, Watt, Joule, Ampere, y Faraday en el manejo y diseño de circuitos 

eléctricos 
 

Propósitos 
 
Consolidar los métodos y procedimientos de estas ciencias para la 

resolución de problemas cotidianos y para la comprensión racional del 
entorno. El alumnado que haya desarrollado estas competencias podrá 
aplicar procesos a los diversos contextos a lo largo de su vida 

Recursos 
 
Retos, 

prácticas de 
laboratorio, videos 
conceptuales, 
casos reales. 

Taxonomía 
( X ) Declarativo 

Factual 
( X) Declarativo 

Conceptual 
( X ) Procedimental 

Operativo 
(   ) Procedimental 

Ejecutivo 
(   ) Actitudinal 

 
 

Maestro 
 

  

Alumno 
 

  

Evaluación 
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Evaluación del Bloque: 
 

 Evaluación: la calificación académica de boleta se integra de la siguiente forma: 
1. 40 %  Examen parcial  
2. 20%   Examen semanal 
3. 10%   Laboratorio 
4. 10 %  Trabajo en clase: se programa la actividad para desarrollarla en clase, por favor trabaja con 

entusiasmo y orden. Trae tus materiales de trabajo completos. 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJO EN CLASE (SE APLICA SEMANALMENTE) 
 

Criterios 4 3 2 1 

1.- Puntualidad: El 

alumno está en su salón al 
iniciar la clase. 

Llegó puntual  

todos los días de la 
semana. 

Tuvo un 

retardo o falta no 
justificada en la 

semana. 

Tuvo dos o tres 

faltas o retardos no 
justificados en la 

semana. 

Tuvo al menos una 

asistencia en la semana. 

2.- Material: El 
alumno tiene completos los 
materiales solicitados. 

Tiene el 
material todos los 
días de la semana. 

Le faltó  el 
material un día de la 
semana. 

Le faltó  
material de dos a tres 
días de la semana. 

Sólo cumplió con 
el material un día de la 
semana. 

3.- 

Comportamiento: Está en 
su lugar, participa 
activamente esperando su 
turno, evita distraerse o 
distraer a sus compañeros. 

Muestra atención y respeto 

durante la clase. Se apega 
al reglamento. 

Muestra  

atención y respeto 
durante toda la 
semana. 

Incurre en 

alguna falta un día 
de la semana. 

Incurre en 

alguna falta dos o tres 
días de la semana. 

Incurre en alguna 

falta 4 o 5 días de la 
semana.  
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4.- Realización de las 
actividades: El alumno 
concluye las actividades de 

la clase. 

Concluye sus 
actividades toda la 
semana. 

Concluye sus 
actividades sólo 4 
días de la semana. 

Concluye sus 
actividades tres días 
de la semana.  

Concluye sus 
actividades  dos días o 
menos de la semana. 

5.- Habilidades: El 
alumno desarrolla sus 
capacidades, destrezas y 
aptitudes con autonomía. 

Mostrando independencia 

en su compromiso con la 
materia. 

Desarrolla 
muy bien sus 
habilidades durante 
la semana. 

Desarrolla  
bien sus habilidades 
durante la semana. 

Desarrolla 
regular sus 
habilidades durante la 
semana. 

Desarrolla 
satisfactoriamente sus 
habilidades durante la 
semana. 

 
NOTA: Al alumno que se ausente no se le tomarán en cuenta los criterios mencionados. Será responsable de recuperar el trabajo 

realizado y preguntar al maestro de la clase sobre la manera y el valor sobre el que se recibe. 

El jueves posterior a la semana evaluada, se cerrarán las aclaraciones previstas en esta rúbrica. 

 
 

5. 20 % Tareas: son individuales, se entregan en hoja blanca tamaño carta a las 7:00 AM con la asesora de 
grado.  
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RUBRICA PARA EVALUACION DE ACTIVIDAD EXPERIMENTAL EN LABORATORIO 

 

Investigación previa                                  
(Individual y a mano)     0.25 

Asistencia y material  (Bata 
bordada, limpia y material en caso de que 

se solicite)     0.25 

Desarrollo (Actitud de trabajo  y 
lenguaje técnico en el laboratorio)     0.25 

Informe (Ver Lista de Cotejo)  se 
entrega a mano    0.25 

 

 
 
LISTA DE COTEJO PARA 

EVALUACION DE INFORME DE 
LABORATORIO 

  
CATEGORIA VALOR 

Presentación 1 

Objetivo 1 

Investigación Previa 1 

Material 1 

Procedimiento 1 

Resultados 2 

Incluir Cuestionario 1 

Conclusiones 1 

Bibliografía 1 

NOTA: La lista de cotejo tiene un valor 

de 10 puntos y representa el máximo para 

alcanzar el puntaje del 0.25 de informe y con 

los demás elementos sumar 1 punto del 

laboratorio. 
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Apéndice E. Evaluaciones 

 

 

 

 

 

Indicaciones: Permitido el uso de calculadora de preferencia científica, escribir con lápiz 
con buena letra, marcar respuestas con pluma roja. 

 
1. Un futbolista de la selección nacional  que es oriundo del  puerto jarocho de 

Veracruz se traslada a un partido de preparación contra la selección de Bolivia 
para su preparación hacia el mundial Brasil 2014, el jarocho jugará en la ciudad 
de La Paz, la cual se encuentra a una altura de 11,942 pies sobre el nivel del 
mar, ¿a qué presión serán sometidos él y sus compañeros? (considere la 

densidad del aire como 3/29.1 mkg  y aquella consigna de que a mayor altura 

menor presión). 
2. Calcular la fuerza que se requiere para levantar un auto de 620kg con una 

prensa hidráulica que tiene un pistón de entrada de 2042.0 m  y de salida 
267.0 m  y sus pistones se encuentran al mismo nivel. 

3. Una cazadora de gangas compra una corona “de oro” en un mercado de pulgas. 
Cuando llega a casa, la cuelga en una báscula y encuentra que su peso es de 
7.84N. Luego la sumerge en agua y ahora la báscula indica 6.86N ¿La corona 
está hecha de oro puro (sugerencia: compárela con la densidad del oro 

3/19300 mkg )? ¿Qué volumen de agua desplaza la corona sumergida? 

4. Una lámina delgada de plata  3/10500 mkg  tiene una masa de 7.4mg y un área 

de 28.2 cm  ¿De qué grueso es la lámina?  
 

Conversiones: 

3322 10000001100001

100013048.0110001914.010254.1

cmmcmm

mmmmftgrkgmydmin





 
RESCATE: Hablando del mundial Brasil 2014, mencione los tres rivales de México y las 
fechas de los juegos de la selección. Será un verano inolvidable!! 
 
Dadme un punto de apoyo y moveré la tierra. Arquímedes 
 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO 

4o Semestre   Ciclo Escolar 2013-2014 

Examen Unidad 1 de  Física 2    Grupo: 401     Marzo 2014 

Profesor: Juan José Pedraza Nieto 

Alumno:____________________________________ 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=41
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Indicaciones: Permitido el uso de calculadora de preferencia científica, escribir con lápiz 
con buena letra, marcar respuestas con pluma roja. Conteste con “serenidad y 
paciencia” 

 
1. Un cilindro de aluminio de 1 litro  a 5°C se llena hasta el borde, con gasolina a la 

misma temperatura. Si el aluminio y la gasolina se calientan a 65°C ¿cuánto de la 
gasolina se derrama? Ignore la posibilidad de evaporación. 

2. Un alambre de acero de 0.18mm de diámetro a 23°C se mantiene 
recto  sujetándolo firmemente a dos puntos separados una distancia de 1.3 m. Si la 
temperatura decrece   a 0°C, y si los dos puntos permanecen fijos, ¿Cuál será la 
tensión en el alambre? 

3. Una esfera de acero a 27°C tiene un diámetro de 2.520 mm,  mientras que el de un 
hueco de una placa de aluminio es de 2.519 mm ¿A qué temperatura (la misma 
para ambos) apenas pasará la esfera por el orificio?  

4. 23g de una pieza de una aleación a 110° se deja caer dentro de 300mL de agua a 
10°C y la temperatura de equilibrio queda medida con precisión en 11°C. ¿Cuál es 
el calor específico de la extraña aleación? 

Conversiones: 

3322 10000001100001

100013048.0110001914.010254.1

cmmcmm

mmmmftgrkgmydmin




           

Coeficientes y Calores específicos: 
161614 10111024,106.9   CxCxCx AceroAlgasolina   

Cgcalc

CgcalcCgcalCkgJcCgcalc

ioAlu

plomoaguaacero





/215.0

/0305.0/1/4186/114.0

min

 

RESCATE: Cuando una persona que duerme bajo una frazada en invierno o en 

exteriores usa un abrigo grueso; la frazada y el abrigo no son  fuentes de energía, ¿Cómo 

es que ayudan a mantenernos calientitos?, explique de forma técnica y de acuerdo a un 

concepto visto en clase. 

 
“Si consigo ver más lejos es porque he conseguido auparme a hombros de 
gigantes”    Isaac Newton 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO 

4o Semestre   Ciclo Escolar 2013-2014 

Examen Unidad 2 de  Física 2    Grupo: 401     Abril 2014 

Profesor: Juan José Pedraza Nieto 

Alumno:____________________________________ 
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Indicaciones: Permitido el uso de calculadora de preferencia científica, escribir con 
lápiz con buena letra, marcar respuestas con pluma roja. “Comprende” los retos, no los 
“leas” solamente.  

 
1. Hallar la fuerza de repulsión entre dos electrones separados .017mm. 

2. Tres cargas CqCqCq  3,7,6 321   forman un triángulo isósceles 

con lados iguales de 10cm y lado desigual de 7cm, tome en cuenta que las cargas 

que forman la base del triángulo son )()( 32 derechaqyizquierdaq , hallar la 

fuerza resultante sobre 3q . 

3. Un asteroide con masa kgxm 9101  viene desde la profundidad del espacio, 

prácticamente en el infinito y cae hacia la tierra. Encuentre el cambio de energía 

potencial cuando cuándo alcanza un punto a mx 8104  de la tierra (justo atrás de 

la Luna) 

4. Un módulo espacial de 5560kg se encuentra orbitando la Luna a una altura de 

400km formando un ángulo de 110° entre ésta y la Tierra, tomando en cuenta 

que la distancia entre la Tierra y la Luna es de mx 81084.3 , calcular la fuerza 

resultante debido a la Luna y la Tierra que experimenta el módulo. 

5. Objetos con masas de 200kg y 500kg están separados a una distancia de 0.400m. 

Encuentre la fuerza de gravitacional neta ejercida por ellos sobre un objeto de 

50kg  colocado a medio camino entre ellos. 

 

FORMULARIO: 
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RESCATE: Menciona tres características principales en la puesta en órbita de un 

Satélite Artificial. ¿Cuál fue el primer satélite artificial y en qué año se lanzó?
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Apéndice F. Carta de solicitud al Instituto 
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Apéndice G. Consentimiento de la institución 
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Apéndice H. Fotografías 
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