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RESUMEN 

DISEÑO INSTRUCCIONAL DE FÍSICA FOMENTADOR DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS Y ÚTILES EN ALUMNOS DE SECUNDARIA 

MAYO 2002 

KATYAVARGAS ORTIZ 

INGENIERA BIOQUf MICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA 

Dirigida por la Maestra: ELIZABETH ANN WOLZAK MARCUCCI 

En el presente trabajo se describe una investigación realizada en Morelia, 

Michoacán en la Escuela Secundaria Técnica No. 77, abordando el tema de 

Transformación de Unidades de Física de segundo año. 

El objetivo principal de la investigación, era la búsqueda de las 

características principales con la que debe contar un diseño instruccional de Física 

que fomente aprendizajes más significativos y útiles en los alumnos. 

Se realizó una investigación cualitativa del tipo Estudio de Caso descriptivo 

e interpretativo, desde la perspectiva social. Para la recolección de datos se utilizó 

el método multimodal, utilizando como fuentes de información: entrevista informal 



a maestros, alumnos y trabajadora social, observación directa de la instrucción de 

los profesores y revisión de materiales escritos. 

Los datos obtenidos por las fuentes de información antes citadas, se 

contrastaron con un marco teórico, integrado también en este trabajo, el cual 

fundamenta el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Triangulando la 

información se encontró que los principales aspectos que deben ser tomados en 

cuenta en la instrucción de Física en lo general y en el tema de Transformación de 

Unidades en lo específico son: motivación, atención, activación de conocimientos 

previos, diversificación y dosificación de tareas, contextualización de las tareas de 

aprendizaje en función de los intereses de los alumnos y de los contextos en que 

van a ser requeridos los conocimientos aprendidos, respetar los estilos de 

aprendizaje de los alumnos, fomentar la maduración de la estructura cognitiva de 

los alumnos, automatización de información funcional en nuevas tareas de 

aprendizaje, metacognición, planteamiento de problemas y trabajo colaborativo. 

Con la información encontrada se esta presentando una propuesta, la cual 

posee principalmente un enfoque constructivista, pero al mismo tiempo está 

equilibrada con la asociación, debido a la naturaleza del tema abordado: 

Transformación de Unidades. Dicha propuesta se centra en el planteamiento de 

problemas y hace algunas sugerencias para mejorar la labor docente. 

Finalmente, se hace un listado de las implicaciones o situaciones que 

surgieron al realizar la investigación que pueden servir como marco para 

complementar este estudio o implementar cursos para la actualización de los 

docentes. 
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GLOSARIO 

•!• Aprender. Acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información, a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual). Este proceso de aprendizaje lo realiza en función de unos 

objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor, y lo lleva a 

cabo dentro de un determinado contexto. (Hernández,P. 1989) 

•!• Aprendizaje. Proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o 

habilidades prácticas (motoras e intelectuales), incorpora contenidos 

informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción 

(Garza, 1998). En el aprendizaje influyen condiciones internas de tipo 

biológico y psicológico, así como de tipo externo, por ejemplo, la forma de 

organización de la clase, sus contenidos, métodos, actividades, la relación 

con el profesor y el resto de los alumnos, etc. (González, 2001) 

•!• Aprendizaje significativo. Se entenderá como aprendizaje significativo, el 

aprendizaje que se halla dado bajo condiciones de motivación, atención y 

retención favorables para el alumno, de tal manera que reconozca los 

conocimientos aprendidos, sepa como los hizo suyos, pueda recuperarlos 

con facilidad y transferirlos a su vida cotidiana, ya sea para solucionar 

problemas o para reconstruir dichos conocimientos. 

•!• Automatización y condensación de la información. La automatización es el 

proceso de aprendizaje asociativo que se produce como consecuencia de 

la práctica reiterada, y muchas veces ciega, de una secuencia de acciones 

o conocimientos. La condensación, es un mecanismo de aprendizaje 

asociativo para incrementar la capacidad de la memoria, consiste en fundir 
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o condensar los elementos de la información que tienden a producirse 

juntos en forma de piezas de información. El mecanismo mediante el cual 

se condensa la información es la repetición o el repaso, suele ser un 

mecanismo de aprendizaje explícito y se caracteriza por que su 

recuperación, como un todo, tiene que adoptar, para ser eficaz, un formato 

idéntico al aprendizaje. La condensación de información permite formar en 

la memoria permanente piezas de información que se disparan en 

presencia de los indicios adecuados, recuperándose de forma conjunta, 

rápida, precisa y con escaso costo cognitivo. A medida que ciertas 

representaciones se condensan y recuperan juntas, en un sola pieza, 

generalmente, también se van automatizando, ejecutándose con un 

consumo cada vez menor de recursos atencionales, hasta el punto que 

pasan de ser actividades controladas, a actividades automatizadas, sin 

apenas control consciente. (Pozo, 1996) 

•!• Características del diseño instruccional. Se refiere a aquellos aspectos 

relevantes que en conjunto creen las condiciones adecuadas para 

fomentar el aprendizaje significativo de los alumnos. 

•!• Comprensión. Proceso por el cual un individuo entiende lo que se le 

comunica o estudia. (Diccionario de las ciencias de la educación, 1997). 

•!• Conocimiento. Proceso que recibe el nombre de cognición o proceso 

cognitivo, que es todo aquel que transforma el material sensible que recibe 

del entorno, codificándolo, almacenándolo y recuperándolo en posteriores 

comportamientos adaptativos. Las principales formas de actividad en que 

se realiza el conocimiento son la percepción, la imaginación, la memoria y 

el pensamiento. (Diccionario de las ciencias de la educación, 1997). 
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•!• Conflicto cognitivo. Situación en la que surgen conflictos o desfases entre 

los conocimientos previos y la nueva información que recibe el sujeto. 

(Pozo, 1996). 

•!• Constructivismo. El alumno construye su peculiar modo de pensar, de 

conocer, de un modo activo, como resultado de la interacción entre sus 

capacidades innatas y la exploración ambiental que realiza mediante el 

tratamiento de la información que recibe del entorno. (Diccionario de las 

ciencias de la educación, 1997). 

•!• Construcción y reconstrucción de conceptos científicos. Se refiere a la 

transformación de conceptos comunes a conceptos científicos, como 

resultados de reconstrucción de los primeros y el acercamiento a la vida 

cotidiana por medio de la física. 

•!• Diseño instruccional. En pedagogía moderna, que se basa esencialmente 

en el enfoque sistémico, en las metodologías de la enseñanza y en el 

aprendizaje, centrados en el estudiante, este término hace referencia a la 

planificación sistémica de los acontecimientos instructivos que 

constituyen las experiencias del aprendizaje requeridas por el que aprende 

para lograr las metas y los objetivos del sistema. (Diccionario de las 

ciencias de la educación, 1997). 

•!• Ejercicios. Tareas de aprendizaje, en donde sólo se trata de repetir 

respuestas que han tenido éxito anteriormente o se recibe ya preparadas 

para el consumo cognitivo. Para solucionar ejercicios, se requieren de 

mecanismos generalmente automatizados. (Pozo, 1996). 

•!• Enseñar. Acto por el cual un profesor (educador), muestra o suscita 

contenidos educativos (conocimientos, hábitos y habilidades), a un alumno, 
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a través de medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto. 

Se trata de provocar dinámicas y situaciones en las que pueda darse el 

proceso de aprender de los alumnos. La característica esencial de la 

enseñanza es la intencionalidad. (Contreras citado en González, 2001). 

•!• Estilos de aprendizaje. Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 

que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Por lo 

que se pude hablar de distintos estilos de aprendizaje, pues cada 

estudiante adoptará uno y será diferente al de sus compañeros. (Keefe. 

1998). 

•!• Física. Es una de las Ciencias Naturales. Se ocupa del estudio de la 

materia, sus cambios y las manifestaciones de energía asociadas a dichos 

cambios. Se subdivide tradicionalmente en las siguientes partes: Mecánica, 

termodinámica, óptica, física anatómica y nuclear, y física cuántica y 

relativista. (Diccionario de las ciencias de la educación, 1997). 

•!• Hipótesis de trabajo. se refiere a una suposición que gradualmente se irá 

reforzando o corrigiendo conforme avanza la investigación, no se trata de 

una formulación exacta que pueda ser sometida a una rigurosa 

comprobación o refutación. 

•!• Metaconocimiento. Reflexión consciente sobre los propios procesos y 

productos cognitivos. (Pozo, 1996). 

•!• Metodología. Se esfuerza en proporcionar al profesor los criterios que le 

permiten justificar y construir el método que bajo razones pedagógicas 

responde a las expectativas educativas de cada situación didáctica que se 

le plantea. (Diccionario de las ciencias de la educación, 1997). 
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•:• Motivación. Conjunto de variables intermedias que activan la conducta y/o 

la orientan en un sentido determinado para la consecución de un objetivo. 

(Diccionario de las ciencias de la educación, 1997). Claxton (mencionado 

por Pozo, 1996) dice que motivar es cambiar las prioridades de una 

persona, generar nuevos intereses donde antes no los había. 

•:• Organización colaborativa. Situaciones en las que los objetivos que 

persiguen los alumnos, están estrechamente relacionados y sólo se 

alcanzarán si cada integrante logra los suyos. (Pozo, 1996). 

•:• Problema. Tarea de aprendizaje que, a diferencia de los ejercicios, 

fomentan la comprensión al encontrar respuestas o soluciones. Se 

considerará como problema, aquella situación en la que exista un 

reconocimiento de ella como problema por parte del alumno y en la 

medida que éste no disponga de procesamientos de tipo automático que 

le permitan solucionarla de forma más o menos inmediata. Existen varios 

tipos de problemas: analíticos, cuantitativos y pequeñas investigaciones. 

(Pozo, 2000). 

•:• Recursos cognitivos. Herramientas que le permiten al sujeto procesar y 

utilizar la información. Dichas herramientas son limitadas y se encuentran 

en la memoria (de trabajo y permanente), son la atención, selección, 

retención, recuperación y utilización. (Pozo, 1996). 

•:• Zona de desarrollo Próximo. Estructura de apoyo creada por los maestros, 

para ayudar a que los alumnos construyan sus conocimientos. Después el 

apoyo se va retirando gradualmente, cuando la construcción de los 

conocimientos sea lo suficientemente sólida para mantenerse en pie por si 

misma y funcionar de forma autónoma. (Pozo, 1996). 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación del presente trabajo es: 

Diseño instruccional de física fomentador de aprendizajes 

significativos y útiles en alumnos de secundaria. 

Se trata de encontrar las características que debe reunir un diseño 

instruccional de Física, el cual fomente aprendizajes más significativos en los 

alumnos de segundo año, específicamente en el tema de Transformación de 

unidades de la Escuela Secundaria Técnica No. 77 de la ciudad de Morelia, Mich. 

La investigación parte de la necesidad que se vive en la nueva cultura del 

aprendizaje (Pozo, 1996), en la que las demandas son mayores que en épocas 

anteriores, pues los continuos avances de la ciencia y la tecnología, exigen cada 

vez, aprender más. Así esta nueva cultura, debe permitir la comprensión, el 

análisis crítico y la reflexión de lo que se hace y se piensa, más aún, debe 

fomentar el aprendizaje autónomo y continuo de los individuos. Por lo que surge la 

necesidad de que la mediación instruccional genere nuevas formas de pensar y 

coadyuvar el proceso de aprendizaje, de lo contrario, las demandas sociales 

rebasarán las capacidades y recursos de los alumnos. 

Se parte también, de las investigaciones realizadas por Pozo y Gómez 

(2000) y Valdés (1999), en las que coinciden, que la solución de problemas, es 

uno de los recursos más usados en la enseñanza de la Física a nivel secundaría, 

comentan que el estudio de Física en dicho nivel, debe contribuir en el 

fortalecimiento de actitudes y capacidades que lleven al desarrollo del 

pensamiento científico y en general a la formación de una sólida base cultural. 
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Para lograr lo antes descrito, se realizó un estudio de caso, que es un 

método de investigación cualitativo, descriptivo e interpretativo. Dicho estudio, se 

realizó desde la perspectiva de la teoría social, concentrando la atención en el 

desarrollo y comportamiento grupal. Para obtener la información de campo, se 

necesitó, principalmente, de la cooperación de alumnos y maestros que reciben e 

imparten clases de Física, respectivamente. La información de campo encontrada, 

se contrastó con información teórica investigada, la cual se encuentra 

conformando el marco teórico del presente trabajo. 

Así pues, las conclusiones de la investigación, al analizar los resultados (de 

campo y teóricos), son la propuesta de un diseño instruccional de Física 1, en el 

tema de Transformación de unidades, el cual reúne las características que 

fomentarán aprendizajes más significativos en los alumnos. 
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Capitulo 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1 Tema. 

El Tema de la investigación es: 

Características de un diseño instruccional de física que fomente 

aprendizajes más significativos y útiles en alumnos de secundaria. 

Planteamiento del problema: 

¿Qué estrategias puedo implementar en el diseño instruccional del curso 

de Física I en el tema de "Transformación de unidades" para propiciar 

aprendizajes significativos en los estudiantes de la Ese. Sec. Tec. No. 77 en 

Morelia, Michoacán? 

2 Antecedentes y Justificación. 

En la sociedad moderna en la que se vive, la cultura del aprendizaje, como 

lo menciona Pozo (1996), se define como una educación generalizada y una 

formación permanente y masiva, por una saturación informativa producida por los 

nuevos sistemas de producción, comunicación y conservación de la información, 

y por un conocimiento descentralizado y diversificado. Por lo anterior, las 

demandas del aprendizaje son mayores que en épocas pasadas, ya que 

pareciera que aprendemos menos por que cada vez se exige aprender más. Así 

pues, la cultura del aprendizaje actual debe permitir la comprensión, el análisis 

crítico y la reflexión de lo que hacemos y pensamos. 

De acuerdo con la UNESCO la educación en el siglo XXI debe apoyarse en 

cuatro pilares, cada uno con diferente propósito, de tal manera que cada individuo 
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pueda desarrollar todas sus potencialidades, a lo largo de su vida. Los pilares 

citados por Delors (1996) son los siguientes: 

• Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia 

con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 

materias. Lo que requiere además: aprender a aprender para poder 

aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

• Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación personal sino, una 

competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de 

situaciones y a trabajar en equipo. Además de aprender a hacer en el marco 

de las distintas experiencias sociales o de trabajos que se ofrecen a los 

jóvenes y adolescentes. 

• Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción 

de las formas de interdependencia, respetando los valores del pluralismo, 

comprensión mutua y paz. 

• Aprender a ser para que fortalezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. 

En este contexto, surge la necesidad de que la mediación instruccional 

genere nuevas formas de pensar y coadyuvar el proceso de aprendizaje, de lo 

contrario, las demandas sociales rebasarán las capacidades y recursos de los 

alumnos. 

Saber enseñar entonces, se convierte en uno de los ejes principales en 

torno a la nueva cultura del aprendizaje. Significa por un lado, que el que puede 

enseñar, lo quiera hacer y sepa como hacerlo, y por otro, que el que pueda 
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aprender, lo quiera hacer y sepa como aprender. Es cuando surgen los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje, donde no sólo intervienen los elementos 

personales (alumnos, maestros y administrativos), además está lo que se quiere 

enseñar (contenidos curriculares) y los medios para enseñarlo, sin dejar a un lado 

que dichos procesos, acontecen en situaciones determinadas por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales. 

Por todo lo anterior, la investigación se realizó para conocer el conjunto 

de características necesarias que conforman un diseño instruccional de la 

enseñanza de la Física a nivel secundaria, en el cual los alumnos se interesen en 

lograr una mejor comprensión de la materia, es decir, que por medio de dicho 

diseño, el alumno adquiera la capacidad de reconocer y construir conceptos de 

Física que le sean útiles en la adquisición de conocimientos nuevos y solución de 

problemas de su vida cotidiana, a través de una formación integral y sin omitir la 

necesidad de aprender a vivir juntos . 

El por qué de esta investigación se fundamenta también, a partir de que la 

Física brinda al alumno la posibilidad de ejercitar y capacitar su mente para 

buscar estrategias que le permitan solucionar problemas de la materia, y esto a 

su vez le dará la posibilidad de solucionar otro tipo de problemas que se le 

presenten, ya sea en la educación formal o en la informal; el estudio de la Física 

permite obtener otra visión del mundo y otras formas de solucionar dichos 

problemas, lo que se traduce en mayor libertad. Con lo que respecta a los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, Pozo y Gómez (2000) y Valdés (1999) 

coinciden en que la solución de problemas es uno de los recursos más usados en 

la enseñanza de la Física, comentan que el estudio de la Física a nivel 

secundaria, debe contribuir a la formación las actitudes y capacidades que 
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conducen al desarrollo del pensamiento científico y en general a la formación de 

una sólida base cultural. Aún más, la Física permite tender un puente entre la 

vida cotidiana del alumno y la ciencia, pues acerca al estudiante a su mundo de 

vida, a sus actividades cotidianas, a fenómenos que él puede experimentar para 

entender la ciencia y construir o reconstruir sus propios conceptos científicos. 

Aunado a lo anterior, el estudio de caso realizado, se centra en el tema de 

Transformación de unidades, pues este aspecto es uno de las principales 

dificultades en la resolución de problemas de Física como se describirá 

posteriormente. 

Otra razón, aunque secundaria, para realizar esta investigación es que la 

materia Física posee uno de los más elevados porcentajes de reprobación en 

secundaria. Después de la evaluación educativa realizada por el Programa 

Nacional para la Actualización Permanente (PRONAP) a los maestros en 

educación básica en 1999, se observó que en Michoacán, el aprovechamiento 

escolar en la asignatura de Física ostenta la última posición a nivel nacional, 

además en el estado, sólo 63 maestros solicitaron el examen de evaluación y 

únicamente lo acreditaron 26, lo que indica que la raíz del problema puede estar 

en los profesores no en los alumnos. Con la investigación se pretende obtener una 

propuesta que apoye la planeación de estrategias didácticas del profesor para 

eficientizar su labor. 
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3 Objeto de estudio. 

Se pretende obtener información teórica fundamentada acerca de las 

características de un buen diseño instruccional y de las estrategias que cumplen o 

fomentan dichas características. Tal información teórica se contrasta con 

información obtenida directamente de maestro y alumnos (intereses, ambientes de 

aprendizaje, dificultad para aprender y enseñar física, qué necesitan para 

aprender y enseñar Física, qué actividades les gustan más a los alumnos, qué 

estrategia les ha funcionado mejor a los maestros, etc.) que participen en la 

enseñanza y aprendizaje de Física l. 

Habiendo obtenido esta información por medio de un estudio de caso, se 

analiza, contrasta e interpreta para sugerir así, las estrategias más adecuadas que 

cumplan con las principales características de un diseño instruccional que fomente 

aprendizajes más significativos en los alumnos que estudian Física 1, en especial 

en el tema de "Transformación de unidades". El resultado de la investigación, es 

una propuesta de estrategias que se podrá utilizar con los alumnos que tengan 

características semejantes a los alumnos del 2º "C" y "D" de la Secundaria Técnica 

77. 

4 Objetivos de la investigación. 

• Conocer las características y estrategias que debe reunir un diseño 

instruccional que fomente aprendizajes significativos de Física I en el tema de 

"Transformación de unidades", en los alumnos de Escuela Secundaria 

Técnica No. 77. 

o Detectar las características, intereses y gustos de los alumnos. 
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o Conocer las limitaciones cognitivas de los alumnos. 

o Indagar sobre las características del diseño instruccional de Física 

utilizado por los maestros. 

o Identificar las características del contexto donde se desarrolla el 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

• Tomando en cuenta las características detectadas con las que debe contar un 

buen diseño instruccional y las características de los maestros, alumnos y el 

contexto encontradas; proponer estrategias que fomenten el aprendizaje 

constructivo de la Física en el tema de 'Transformación de unidades" en 

Física 1, para que los alumnos de secundaria logren conocimiento 

significativos transferibles a su entorno real. 
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Capitulo 11: MARCO CONTEXTUAL 

1 Contextualización. 

La investigación se realizó específicamente en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 77 en Morelia, Michoacán, en la asignatura de Física, con los 

alumnos del turno matutino de los grupos de segundo "C" y "D". 

La escuela se encuentra ubicada en la calle Rotarismo sin, fraccionamiento 

Ejidal Ocolusen, tiene 19 años de antigüedad, cuenta con 18 salones, una 

biblioteca, oficinas para el personal de administración, almacén, sala de maestros, 

consultorio medico y dental, dos áreas de prefectura (una para el turno matutino y 

otra para el vespertino), dos laboratorios, una cancha de voleibol y otra de 

básquetbol, dos secciones de baños (una para cada turno), seis talleres 

(mecanografía, dibujo, industria del vestido, contabilidad, computación y 

electricidad), un área para cafetería, áreas verdes y estacionamiento, además de 

un taller donde se le da mantenimiento al mobiliario. 

La escuela debería estar dirigida por un Director, pero desde que inició el 

ciclo escolar no se ha asignado a nadie para ese puesto. La dirección esta 

apoyada directamente por el consejo escolar (formado por los padres de familia), 

la cooperativa y un subdirector en cada turno (matutino y vespertino). Siguiendo 

un orden decreciente, después de el área de subdirección, continúan tres áreas de 

coordinación (atendidas por 5 profesores): 

1. Coordinación académica. 

2. Coordinación de asistencia educativa. 

3. Coordinación de talleres. 
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A la coordinación académica, pertenecen las asignaturas impartidas en la 

escuela: Español (4 profesores), Matemáticas (5 profesores), Ciencias Sociales 

(1 O profesores), Ciencias Naturales (11 profesores y 4 laboratoristas), Inglés (3 

profesores), Educación Artística (2 profesores) y Educación Física (2 profesores). 

La coordinación de asistencia educativa se divide en cinco departamentos: 

Servicio dental (2 odontólogas), servicio médico ( 3 doctores y tres enfermeras), 

trabajo social (4 trabajadoras sociales), prefectura (9 encargados) y biblioteca (2 

personas). 

En la coordinación de talleres se encuentran incluidas 6 tecnologías: Industria 

del vestido, Secretariado, Computación, Electricidad, Dibujo técnico y Contabilidad 

(atendidas por 20 profesores). 

La escuela cuenta también con un área de servicios administrativos y la 

contraloría. El área de servicios administrativos esta integrada por 9 secretarias, 9 

intendentes y 2 encargados del mantenimiento. La contraloría esta formada por 

dos contralores y dos almacenistas. 

En el turno matutino la escuela atiende a 671 alumnos, distribuidos en seis 

grupos de cada grado; específicamente hay inscritos en primero 219 alumnos, en 

segundo 237 y en tercero 215. Por su parte en el turno vespertino se atienden a 

545 alumnos distribuidos también en seis grupos por cada grado. En primer año 

hay inscritos 224 alumnos, en segundo 156 y en tercero 165. 

Enfocándonos en el área de Ciencia Naturales, hay once profesores y 

cuatro laboratoristas (aunque tres de ellos también tienen grupo a su cargo). 

Únicamente cinco profesores imparten la asignatura de Física, algunos son 

egresados de la Normal, otros son Biólogos y Químicos fármacobiólogos, uno más 
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es Ingeniero Bioquímico; en general, todos con las mismas posibilidades de 

formación y actualización constante. 

La escuela cuenta con dos laboratorios generales para realizar las prácticas 

del área de Ciencia Naturales, pero hay poco material, el equipo esta en mal 

estado y mucho ya no funciona; también tiene TV., vídeo y vídeo casetes; además 

la Secretaria de Educación Pública (SEP) brinda a todos los alumnos, libros 

gratuitos de física. 

2 Contextualización de la materia de Física l. 

2.1 Ubicación de Física I en el mapa curricular de la Educación Secundaria. 

A continuación se presenta el cuadro de materias de los tres grados que 

comprende la Educación Secundaria, y se puede apreciar que la asignatura de 

Física 1, se imparte en el segundo año. 

Cuadro de Materias (Plan y programas de estudio, 1993) 

Primero 
Español (5.h semanales) 
Matemáticas (Sh semanales) 
Historia Universal 1 
(3h semanales) 
Civismo (3h semanales) 
Biología (3h semanales) 
Introducción a la Física y a 
la Química (3h semanales) 
Lengua extranjera 
(3h semanales) 
Expresión y Apreciación 
Artística (2h semanales) 
Educación Física 
(2h semanales) 
Educación Tecnológica 
(3 h semanales) 

Segundo 
Español (Sh semanales) 
Matemáticas (Sh semanales) 
Historia Universal 11 
(3h semanales) 
Geografía de México 
(2h semanales) 
Civismo (2h semanales) 
Biología (2h semanales) 
Física 1 (3h semanales) 
Química (3h semanales) 
Lengua extranjera 
(3h semanales) 
Expresión y Apreciación 
Artística (2h semanales) 
Educación Física 
(2h semanales) 
Educación Tecnológica 
(3 h semanales) 
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Tercero 
Español (Sh semanales) 
Matemáticas (Sh semanales) 
Historia de México 
(3h semanales) 
Orientación Educativa 
(3h semanales) 
Física 11 (3h semanales) 
Química (3h semanales) 
Lengua extranjera 
(3h semanales) 
Asignatura opcional 
decidida en cada entidad 
(3h semanales) 
Expresión y Apreciación 
Artística (2h semanales) 
Educación Física 
(2h semanales) 
Educación Tecnológica 
(3 h semanales) 



2.2 Programa de Física l. 

El programa de Física 1, esta dividido en tres grandes bloques: Introducción 

a las propiedades físicas y su medición, El movimiento de los cuerpos y Energía 

(Plan y programas de estudio, 1993). A continuación se describen los temas de 

cada bloque y se observa que la "Transformación de unidades" forma parte del 

primero. 

Introducción a las propiedades físicas y su medición. 

• La visión Física del mundo. 

• Utilización de las magnitudes fundamentales de la Física. 

o Masa. 

o Longitud. 

o Area y volumen. 

o Tiempo. 

o Densidad. 

• La medida. 

o ¿Para qué medimos? 

o La medición como resultado de una comparación. 

o Concepto de medición. 

o Concepto de patrón de medida. 

• Sistema Internacional de Unidades. 

o El patrón de las medidas que utilizamos, como resultado de una 

convención internacional. 

o Unidades fundamentales (longitud, masa y tiempo). 

o Prefijos del Sistema Internacional de Medidas. 
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o Transformación de unidades. 

o Unidades derivadas (densidad). 

• Instrumentos de medida y medición. 

o Uso práctico de la medición de objetos y hechos cotidianos. 

o La precisión y la exactitud en la medición como elementos para el 

estudio de la ciencia. 

o Expresión y lectura de mediciones utilizando los patrones del 

Sistema Internacional de Medidas. 

o Notación científica. 

o Análisis de errores e incertidumbres. 

o Introducción a la graficación de resultados. Interpolación y 

extrapolación. 

El movimiento de los cuerpos. 

• El movimiento como un cambio de lugar en función del tiempo. 

• Movimiento rectilíneo. 

o Descripción de este movimiento. 

o Caracterización e identificación de este movimiento a través de la 

representación gráfica del cambio de posición en el tiempo. 

Asociación de una velocidad con la inclinación de la recta resultante, 

visto como una proporción directa. 

o Velocidad como consecuencia de la relación espacio - tiempo. 

Utilización de unidades. 

o Representación de la velocidad mediante vectores. 

• Otros movimientos. 
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o El movimiento con aceleración uniforme y su representación gráfica. 

Representación gráfica de las variables de este movimiento. 

o Representación gráfica e identificación de la caída libre. Análisis de 

este caso como un movimiento del tipo de aceleración constante. 

Factores que lo influyen. 

o Análisis de los experimentos de Galileo Galilei y su relevancia en el 

trabajo científico. 

• Fricciones, explicación de sus consecuencias. 

• Leyes de Newton. 

o Concepto de fuerza y conocimiento de sus efectos. 

o Fuerzas que actúan sobre los cuerpos. 

o Unidades de fuerza. 

o Las tres leyes de Newton. 

Energía. 

• Energía potencial y energía cinética. 

o Utilización de las unidades de energía. 

o Análisis de la transformación y la conservación de la energía. 

• Concepto de trabajo en Física. 

o Origen y uso de las unidades de trabajo. 

o Conocimiento de la potencia mediante ejemplos cotidianos. 

o Utilización de las unidades de potencia. 

• Estudio de las máquinas simples en relación con el ahorro de energía al 

realizar alguna actividad y solución de problemas al respecto. 

o Plano inclinado. 
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o Palancas. 

o Ruedas y ejes. 

o Tornillo. 

o Combinaciones comunes de estas máquinas. 

• Ley de la gravitación universal. 

o Sistema Solar. 

o El Cosmos. 

o Las ideas de Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Einstein. 

2.3 Misión de la educación secundaria. 

La Educación Secundaria obligatoria cumple con una misión específica, 

pues constituye una etapa puente entre la vida estudiantil y la vida activa, por lo 

que deberá formar estudiantes capaces de adaptarse a las nuevas situaciones. 

En la educación secundaria los procedimientos de aprendizaje requieren 

un tratamiento de la información mucho más profundo que incluye el desarrollo y 

la utilización sistemática de habilidades como el análisis crítico, la interpretación 

e inferencia de fenómenos utilizando diferentes hipótesis, la valoración y la 

emisión de juicios, y el desarrollo de habilidades metacognitivas. Por lo que los 

maestros de esta etapa formativa deben fomentar, por medio de la interacción con 

sus alumnos, el desarrollo de habilidades progresivamente más complejas, 

utilizando sistemática y continuamente procedimientos que les permitan a los 

alumnos profundizar en el conocimientos de las distintas disciplinas (Monereo, 

1998). 
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El Plan y Programas de Estudio de educación secundaria (1993) en 

nuestro país describen los siguientes propósitos para la asignatura de Física 

(Chamizo, 1995): 

• Iniciar al alumno en una indagación sistemática del mundo que le permita 

manejar explicaciones coherentes de los fenómenos naturales o de los 

productos de la tecnología y que le hagan rechazar mitos o interpretaciones 

falsas. 

• Estimular una actitud constante de observación y de reflexión de los 

fenómenos físicos (tanto los de orden natural como los que están 

incorporados a la tecnología que forma parte de su vida cotidiana) y 

propiciar un razonamiento crítico sobre la naturaleza y el desarrollo del 

conocimiento científico y sobre el papel que este juega en la sociedad. 

• Fomentar una serie de actitudes y el desarrollo de habilidades de carácter 

operatorio e instrumental que ayuden a tender un puente entre las distintas 

asignaturas de la enseñanza secundaria y que favorezcan la formación 

integral del estudiante. 

• Propiciar el conocimiento de los materiales y equipo más común en los 

laboratorios escolares y de las normas de uso y seguridad para trabajar en 

ellos. 

• Relacionar con los temas de Física, la producción, prevención y eliminación 

de procesos contaminantes. 

Debe insistirse en la presentación de la Física como un producto de la 

actividad humana y no como resultado azaroso del trabajo de unos cuantos seres 

excepcionales. El estudio de la Física debe ayudar a eliminar prejuicios y 

actitudes negativas hacia la tecnología y la ciencia, favoreciendo el acercamiento 

14 



paulatino de los estudiantes a la comprensión de las aplicaciones más complejas 

de la física que se desarrollan en el mundo actual. 

2.4 Crisis de la educación científica. 

Pozo y Gómez (2000) consideran que en los profesores de ciencias y 

especialmente en los de educación secundaria, existe y crece una sensación de 

frustración al comprobar el limitado éxito de su esfuerzo como maestros. 

Pareciera que los alumnos aprenden cada vez menos y tienen muy poco interés 

en lo que aprenden. 

Muchos maestros encuentran que en sus alumnos se forman regularmente 

conceptos científicos erróneos, que con frecuencia son conceptos persistentes 

que se modifican muy poco tras largos años de instrucción científica. Por si eso 

fuera poco, muchos maestros también presentan esas confusiones conceptuales e 

incluso en los libros de textos estudiados por los alumnos, algunas veces, también 

se hace un manejo equivocado de los conceptos. 

Los alumnos no sólo tienen dificultades conceptuales, también las tienen en 

el uso de estrategias de razonamiento y solución de problemas, conocidas como 

contenidos Procedimentales. Enseguida se presenta una tabla (Pozo y Gómez, 

2000) que describe algunas dificultades en el aprendizaje de procedimientos en el 

caso de problemas cuantitativos: 
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1. Poca generalización de los procedimientos adquiridos a otros contextos 
nuevos. En el momento de que el formato o el contenido conceptual del problema 
cambia, los alumnos se sienten incapaces de aplicar el conocimiento aprendido a esa 
nueva situación. 

2. El resultado obtenido tiene poco significado para los alumnos. Generalmente 
aparecen juntos dos problemas, el de ciencias y el matemático, de forma que en 
muchas ocasiones el matemático enmascara al de ciencias. Los alumnos se 
conforman con encontrar la formula matemática y llegar al resultado numérico, 
olvidando el problema de ciencias. 

3. Escaso control metacognitivo alcanzado por los alumnos sobre su propio 
proceso de solución. La tarea se reduce a identificar el tipo de ejercicio que se 
presenta, para aplicar de forma mecánica los mismos pasos de solución de problemas 
similares. El alumno no se fija en el proceso, lo que le interesa es el resultado (pues 
generalmente es lo que se evalúa). De esta forma, la técnica se impone sobre la 
estrategia y el problema se convierte en un ejercicio de rutina. 

4. Los problemas despiertan muy poco o ningún interés en los alumnos. Cuando 
los problemas están descontextualizados del medio de desarrollo del alumno y se 
utilizan de forma masiva, los alumnos pierden la motivación para el aprendizaje de las 
ciencias. 

El problema en el aspecto de los contenidos Procedimentales se puede 

observar desde dos ángulos. En el primero el alumno no logra adquirir las 

destrezas necesarias para hacer ciertas cosas, como una gráfica o utilizar 

correctamente una balanza. Desde el segundo ángulo se puede observar a un 

alumno que sabe hacer las cosas pero no entiende lo que hace, por lo que no 

logra explicarlas ni aplicarlas posteriormente, por lo que sus conocimientos 

desaparecen rápidamente. Esto último es algo muy común, es una trampa en la 

que se puede caer muy fácilmente; los profesores creen que los alumnos han 

aprendido y lo comprueban mediante un examen, pero lo aprendido se difumina 

rápidamente. Pozo y Gómez (2000) señalan que este tipo de dificultades se 

presentan cuando los alumnos se enfrentan a ejercicios, donde los mecanismos 

de resolución son repetitivos y rutinarios, en lugar de afrontarlos a problemas o 

tareas abiertas con contenido científico que exijan reflexión y toma de decisiones. 

16 



La pérdida de sentido científico en las actividades de aprendizaje, además 

de que limitan la transferencia y utilidad del aprendizaje por parte de los alumnos, 

también limitan el interés. En muchas ocasiones como consecuencia de la 

enseñanza recibida, los alumnos manifiestan actitudes inadecuadas e incluso 

hasta contradictorias respecto a los propósitos del aprendizaje de las ciencias. 

Pozo y Gómez (2000) señalan algunas actitudes y creencias respecto a la 

ciencia y su aprendizaje: Los alumnos también se muestran pasivos en el 

aprendizaje de las ciencias, esperando respuestas de sus maestros en lugar de 

fomentarlas; conciben los experimentos como demostraciones y no como 

investigaciones; asumen que el trabajo intelectual es individual y no de 

cooperación; consideran a la ciencia como un conocimiento desligado de sus 

repercusiones sociales, etc. 

Para que en el proceso de aprendizaje de las ciencias se disminuyan las 

dificultades, el maestro debe reflexionar acerca de éstas para diseñar una 

planeación de su labor docente que las aminore. 

A las dificultades señaladas anteriormente les corresponden contenidos 

concretos de la enseñanza de la ciencia: Verbales, Procedimentales y 

Actitudinales. Pozo y Gómez (2000) manifiestan que se debe partir de los 

conocimientos más específicos para llegar a los más generales y éstos últimos 

deben constituir las verdaderas metas del curriculum de las ciencias: 
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Tipos de contenido Más Más Metas de aprendizaje 
específicos generales 

Verbales Hechos / datos Conceptos Aprendizaje de 
Principios conceptos y 

construcción de 
modelos. 

Procedimentales Técnicas Estrategias Desarrollo de destrezas 
cognitivas y 
razonamiento científico. 
Desarrollo de destrezas 
experimentales y 
resolución de 
problemas. 

Actitudinales Actitudes Normas Valores Desarrollo de actitudes 
y valores. 

En apartados siguientes se discutirá acerca de los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje y las condiciones que deben reunir para fomentar aprendizajes 

significativos, logrando los objetivos descritos y para aminorar las dificultades del 

aprendizaje. 
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Capitulo 111: MARCO TEÓRICO 

A. Procesos De Enseñanza y del Aprendizaje. 

1. Enfoque teóricos del aprendizaje. 

1.1 Aspectos que influyen en el aprendizaje. 

Garza y Leventhal (1998), definen el aprendizaje como un "proceso 

mediante el cual un persona adquiere destrezas o habilidades prácticas (motora 

e intelectuales), incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de 

conocimiento y/o acción". 

Todos los seres humanos aprenden desde que nacen y hasta que mueren, 

utilizando lo que se denomina aprendizaje formal (se adquiere en la escuela ) o 

informal (fuera de la escuela). 

El problema radica, como lo comentan las autoras, que cuando lo que se 

aprende de manera formal no se aplica en el contexto real, cuando el aprendizaje 

es aburrido, y además cuando el individuo deja de aprender al abandonar la 

escuela, quiere decir que el aprendizaje que adquirió no es significativo. Un 

aprendizaje significativo es aquel, que una vez adquirido es utilizado en diferentes 

contextos para solucionar problemas o reconstruir conceptos, pues dicho 

conocimiento brinda la posibilidad de seguir aprendiendo por iniciativa propia. 

Para lograr un aprendizaje significativo, es necesario que en la educación 

formal los alumnos sean guiados para que desarrollen capacidades que los 

preparen para aprender a aprender; lo que requiere de maestros que estimulen el 

pensamiento crítico y de instituciones que brinden ambiente y material básico 

para el desarrollo de dichas habilidades. 

Para tener alumnos motivados a aprender a aprender por si mismos es 

necesario que los docentes e instituciones se den a la tarea de generar un 
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ambiente educativo de búsqueda y reflexión crítica con el fin de propiciar el 

aprendizaje de forma fácil, flexible y profunda, para que dicho aprendizaje sea 

significativo tanto dentro como fuera de la escuela. 

1.2 Enfoques teóricos del aprendizaje. 

Existen varios enfoques teóricos sobre el aprendizaje, en este apartado nos 

referiremos a aquellos que conducen principalmente a la construcción y 

reestructuración del conocimiento y no sólo a una copia de la realidad. 

Piaget, Vigotsky y Ausubel son los principales exponentes del aprendizaje 

por construcción y reestructuración del conocimiento por medio de procesos 

inductivo y deductivo. 

A continuación se explican brevemente cada una de estas teorías: 

Teoría del aprendizaje por la equilibración, Piaqet. 

Piaget, un reconocido psicólogo y epistemólogo, realizó una serie de 

investigaciones entre los años 1969 y 1971, que brindaron una aportación 

importante para explicar como se produce el conocimiento en general y el 

científico en particular. Además de ser pionero de la concepción constructivista del 

aprendizaje (entendido como proceso de construcción interno, activo e individual), 

cuestionaba las ideas conductistas. El autor señalaba que el desarrollo cognitivo 

supone la adquisición sucesiva de estructuras mentales cada vez más complejas, 

la cuales se van adquiriendo evolutivamente en sucesivas fases o estadios, 

caracterizados cada uno por un determinado nivel de desarrollo. 
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Para Piaget el aprendizaje es posible a través de una construcción del 

conocimiento a partir de conflicto cognoscitivo; dicho conflicto es un desequilibrio 

entre la nueva información y los conocimientos previos. La toma de conciencia de 

estos conflictos y su acumulación derivan en la modificación de las ideas previas, 

su ajuste y finalmente en su reestructuración. 

Piaget señala que el tipo de aprendizaje dependerá del desarrollo biológico 

del individuo, la edad y el tipo de operación mental que se pueda ejecutar. 

Garza (1998), ilustra la propuesta de Piaget reconociendo tres fases 

mediante las cuales se desarrolla el proceso de aprendizaje: 

1. Asimilación: da sentido a la asimilación recibida a partir de los conocimientos 

previos (surgen los conflictos cognoscitivos). 

2. Acomodación: o reestructuración, pues los esquemas mentales (conocimientos 

previos) se reestructuran sufriendo un cambio por la influencia de la nueva 

información. 

3. Equilibrio: se genera un balance cuando los conocimientos previos y la nueva 

información tienen correspondencia. 

En medida que se reconozcan y acumulen los conflictos cognoscitivos, habrá 

oportunidad de aprender. 

Desde la teoría piagetana, el desarrollo cognitivo del alumno en 

determinado momento o a lo largo de un estadio condiciona en gran medida el 

tipo de tareas que puede resolver, y lo que es capaz de aprender. Por lo que 

se deduce como comenta Nieda Y Macedo (1998), que se debe adaptar el 

conocimiento que se pretende que el alumno aprenda a su estructura 

cognitiva. 

000~68 
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Desde esta teoría, el papel del profesor disminuye, pues asume la función 

de espectador del desarrollo y facilitador de los procesos de descubrimiento 

del alumno. 

Esta teoría se revisó sucesivamente y se comprobó que los estadíos 

descritos por Piaget eran muy amplios, además, se encontraron grandes 

diferencias entre los alumnos de las mismas edades, concluyendo que no son 

tan universales como se había pensado. También se comprobó que las 

estructuras lógicas que los alumnos utilizan dependen de otras variables 

como los aprendizajes previos de los alumnos y el contexto de la tarea. De 

esta manera se cuestiona la existencia de esas grandes etapas piagetianas 

de límites precisos, seriadas y coherentes. 

Teoría de Vigotsky. 

Al mismo tiempo que se realizaban los estudios de Piaget, se comenzaron 

a reconocer los de la escuela rusa, sobre todo los de Vigotsky, quien estudió el 

impacto del medio y las personas que rodean al niño en el proceso de 

aprendizaje, desarrollando la teoría del "Origen social de la mente" (Nieda y 

Macedo, 1998). 

Vigotsky plantea que el aprendizaje se da por reestructuración cuando el 

sujeto recibe la información, la organiza y la transforma, dándole un nuevo 

significado y transformando la misma realidad. Es un proceso de internalización, 

donde el sujeto recibe estímulos del exterior, cambia sus estados cognitivos 

(interior) y manifiesta estos cambios en el exterior, transformando su mundo 

(Graza, 1998). 

Para que se produzca el aprendizaje como un proceso de reestructuración 

son necesarios elementos mediadores, cuyos instrumentos básicos son las 
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palabras. Vigotsky argumenta que cada alumno puede aprender varios aspectos 

que tengan que ver con su nivel de desarrollo, pero que existen otros fuera de su 

capacidad, que sólo podrá aprender con la ayuda de un adulto o de iguales más 

adelantados. El camino entre lo que el alumno puede aprender por si solo y lo 

que es capaz de aprender con ayuda (andamiaje), el autor lo denomina como 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

A decir de Nieda y Macedo (1998), el concepto de ZDP, define la zona 

donde la acción del profesor es constante. Vigotsky confiere al profesor un papel 

esencial, al considerarlo facilitador en la construcción de aprendizajes más 

complejos por parte de los alumnos. De tal manera que por medio del andamiaje 

y la ZDP el alumno recibe la información y la reestructura para darle significado 

propio, después modificará la realidad actuando de acuerdo a los significados que 

ha reestructurado. 

La idea de la construcción de conocimientos va evolucionando desde 

Piaget, quien concibe el aprendizaje como un proceso individual, en donde el 

papel del profesor era secundario; a un aprendizaje social del conocimiento, donde 

la interacción con los demás es muy importante y el maestro se convierte en un 

personaje protagónico de este proceso. 

La teoría de Vigotsky busca fomentar el conocimiento científico, en el que 

se enfoca esta investigación, a través de un razonamiento deductivo, en el cual se 

comprende el conocimiento como un sistema y los conceptos como parte de él. 

El proceso para obtener un aprendizaje efectivo es el siguiente (Garza, 

1988): 
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Primer momento: Se perciben estímulos pero aún no hay comprensión. Se tienen 

algunas piezas del rompecabezas, pero aún no se sabe ni su posición ni la figura 

que se formará. 

Segundo momento: Además de identificar los estímulos a éstos se le atribuyen 

ciertos significados. Se tienen las piezas del rompecabezas y además ya se tiene 

una idea del lugar que ocuparán para formar la figura. 

Tercer momento: Gracias a la identificación de los estímulos y a su significado se 

logra la adquisición del significado real y completo. Se reconocen las piezas del 

rompecabezas, se les atribuye una posición (significado) y se logra la construcción 

de la figura real y completa. 

Teoría del aprendizaje de Ausubel. 

Ausubel da a conocer su teoría en 1963, en donde distingue el aprendizaje 

"significativo" del repetitivo o memorístico; señala la importancia de los 

conocimientos previos del alumno en la adquisición de la nueva información. El 

autor propone la necesidad de diseñar para el trabajo docente la que llama 

"Organizadores previos", que Nieda y Macedo (1998), explican como un tipo de 

puentes cognitivos a partir de los cuales los alumnos pueden establecer 

relaciones significativas con los nuevos contenidos. 

Para Ausubel lo fundamental es conocer las ideas previas de los alumnos y 

señala que por medio de la enseñanza se van variando las estructuras 

conceptuales a través de dos procesos que denomina "diferenciación progresiva" 

y "reconciliación integradora" . 

Nieda y Macedo (1998), explican que la diferenciación progresiva significa 

que a través del tiempo, el significado de los conceptos y su utilización se van 
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ampliando. Con la reconciliación integradora se establecen progresivamente 

nuevas relaciones entre conjuntos de conceptos. 

Ausubel definió tres condiciones básicas para que se produzca el 

aprendizaje significativo (Nieda y Macedo, 1998): 

1. Los materiales de enseñanza deben estar estructurados lógicamente con 

una jerarquía conceptual. 

2. Organización de la enseñanza respetando la estructura psicológica del 

alumno (conocimientos previos y estilos de aprendizaje) 

3. Motivar a los alumnos para aprender. 

Además para Ausubel, el aprendizaje se adquiere por medio del proceso de 

recepción y será significativo siempre y cuando se genere en un ambiente que 

después permita que el conocimiento adquirido se pueda transferir a contextos 

reales, sea útil en la solución de problemas y se use para seguir aprendiendo. 

Al igual que la teoría de Vigotsky se trata de la adquisición de 

conocimientos a través de un proceso deductivo. 

Garza (1998), señala el proceso que se sigue en la implementación de la 

teoría de Ausubel: 

En un primer momento, el maestro se encarga de planificar y organizar el 

material de la clase, para presentarlo a sus alumnos de forma expositiva; se 

pueden presentar conceptos o procedimientos. 

En un segundo momento, los alumnos aplican el conocimiento expuesto 

por el maestro en la solución de problemas o lo identifican en ejemplos. 
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Hasta aquí se ha hablado de las teorías del aprendizaje por construcción y 

reestructuración del conocimiento, pero es importante abordar el aprendizaje por 

asociación, ya que no todos los conocimientos van a ser construidos o 

reestructurados, algunos se pueden adquirir por procesos de aprendizaje por 

asociación. 

Las teorías asociativas, asociacionistas o del condicionamiento; están 

basadas en el esquema estímulo - respuesta y refuerzo - contigüidad. 

Los procesos de aprendizaje por asociación están basados en la repetición 

y la percepción es una copia de la realidad, están ligados al mantenimiento de la 

estabilidad. 

Pozo (1996) señala que dependiendo de las demandas del aprendizaje 

predominará uno u otro tipo de adquisición del mismo, y que es muy posible que 

cuando se trate de un aprendizaje complejo los procesos se integren y 

complementen uno con el otro, pues la asociación va a permitir una mejor 

construcción y viceversa. 

Por lo que se ha dicho, se debe tener en cuenta que la planeación de un 

curso, el diseño de estrategias de enseñanza y evaluación, deben contemplar los 

diferentes matices que muestran cada una de las teorías expuestas, para adaptar 

las características más adecuadas dependiendo de los objetivos y el tipo de 

aprendizaje que se quiera lograr. Más acertado es encontrar un punto de equilibrio 

donde estas teorías no se excluyan mutuamente, sino que se complementen para 

lograr aprendizajes flexibles y aplicables en contextos reales y brinden la 

oportunidad de seguir aprendiendo. 

Enseñar a un individuo a que aprenda no es tarea fácil, pero el proceso 

comienza a partir de que el docente se da cuenta que no es suficiente comunicar 
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conocimientos, que además es necesario que los alumnos construyan y 

reestructuren sus propios conocimientos y los utilicen, que desarrollen y 

practiquen habilidades intelectuales (observación, pensamiento crítico y superior, 

análisis, etc.) y destrezas. Es necesario pues, que los docentes guíen a los 

alumnos para que piensen y controlen la manera en que realizan sus tareas, 

además los maestros deben planificar tiempos para que los alumnos practiquen 

las habilidades aprendidas y puedan ser transferidas y utilizadas en diferentes 

contextos reales. 

2 Procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

2.1 Características de un buen aprendizaje. 

En el capitulo anterior se definió el aprendizaje como un "proceso 

mediante el cual un persona adquiere destrezas o habilidades prácticas (motoras 

e intelectuales), incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de 

conocimiento y/o acción". (Garza y Leventhal, 1998 p. 14) 

Lo anterior es sólo una forma práctica de definir el proceso de aprendizaje, 

pues éste es mucho más complejo y profundo, ya que depende y esta definido 

por las características y exigencias de la sociedad. 

Al estar inmersos en una sociedad globalizadora en la cual día con día se 

genera información y se pretende que se formen individuos que aprendan a 

conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos (Delors, 1996), es necesario que más que 

entrar en conflicto con la definición del concepto de aprendizaje se identifique las 

características que implicarán un buen aprendizaje. 

Pozo (1996) en su teoría señala las siguientes características: 
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a) Aprendizaje como cambio duradero. 

b) Aprendizaje transferible a nuevos contextos. 

c) Aprendizaje como consecuencia directa de la práctica realizada. 

El aprendizaje como cambio (duradero) y como punto de partida de las 

teorías del aprendizaje, implica una transformación de los conocimientos y 

conductas previas. Es la necesidad de cambiar lo que ya se sabe o se hace, lo 

que genera las dificultades del aprendizaje. 

Al aprender conceptos científicos y/o conceptos complejos (como se 

requiere en el área de Física), los individuos se topan con el bagaje de 

conocimientos implícitos (que han adquirido incluso de forma inconsciente) y 

explícitos (adquiridos con toda intención y de manera consciente) que traen 

consigo, que en ocasiones resultan incompatibles con la nueva información y 

pueden frenar el aprendizaje pero también lo pueden potencializar; depende de las 

oportunidades que genere el maestro a partir del conflicto cognoscitivo que se 

produzca, al planificar su instrucción para alcanzar un cambio conceptual en el 

alumno. 

No se debe perder de vista que los cambios serán de diferente naturaleza y 

duración. 

Morin (señalado por Pozo, 1996) identifica que los cambios ligados al 

aprendizaje por asociación, producen la sustitución de una conducta o un 

conocimiento por otro, son específicos y de carácter reversible; y los cambios 

relacionados al aprendizaje constructivos, fundamentados en la reestructuración 

de conductas o conocimientos, son cambios que más que una sustitución, 

requieren integrar conductas o conocimientos, son más generales, de naturaleza 

evolutiva e irreversibles, son más poderosos. Por lo que si se desea que el alumno 
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que estudia Física construya sus propios conceptos, es necesario tomar las 

precauciones debidas para que el concepto científico construido sea real y 

verídico, de lo contrario un aprendizaje falso frenará la posibilidad de seguir 

aprendiendo al generarse incompatibilidad con información nueva y tener menos 

posibilidad de resolver el conflicto cognoscitivo. 

Un aprendizaje significativo se puede transferir a otros contextos, es decir, 

que lo que se aprendió sirva para resolver otros problemas, tanto en el ámbito de 

la educación formal como en el de la informal, además de que los conocimientos 

previos deben brindar la oportunidad de seguir aprendiendo. 

La característica principal de un aprendizaje significativo, es que éste se 

pueda transferir a nuevos contextos y por lo tanto, como lo menciona Pozo 

(1996), es uno de los problemas más comunes en la educación formal. 

Para poder transferir lo aprendido, es necesario que dicho aprendizaje se 

active en condiciones similares; entre más parecidas sean las situaciones más 

fácilmente se activará el aprendizaje, cuanto más nueva y diferente es la situación, 

más difícil será utilizar los conocimientos previos para transferirlos a la nueva 

situación. Pero también al cambiar los contextos, como ocurre en nuestra moderna 

sociedad, es mayor la necesidad de transferir los conocimientos para adaptarnos 

y comprender mejor las situaciones. 

Es por lo anterior, que se deben distinguir entre las formas de aprendizaje 

que faciliten la transferencia. 

Se ha hablado con anterioridad de los procesos de aprendizaje basados 

en la asociación y los basados en la construcción del conocimiento; el primero por 

sus características repetitivas, de copia, produce generalizaciones más limitadas; 
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en comparación con el segundo, que permite construir o reestructurar el 

significado de lo aprendido. 

Aprender por asociación es una condición necesaria para resolver 

problemas pero no es suficiente, pues para tener una transferencia de 

conocimiento eficaz, se requiere de la construcción del significado para poderlo 

interpretar en nuevos contextos. 

Se vuelve a reiterar entonces, la necesidad de trabajar con la asociación y 

construcción como procesos complementarios y no excluyentes, sólo que 

debemos ser concientes del equilibrio o predominancia que debe haber entre 

ambos procesos, para lograr aprendizajes significativos que por su naturaleza 

puedan ser fácilmente transferibles y utilizados en nuevas situaciones. 

El aprendizaje significativo también es consecuencia de la práctica 

realizada, pero la práctica vista desde una perspectiva en la que no depende 

únicamente de la cantidad, sino también del tipo de práctica realizada 

deliberadamente, en la cuál a través de ésta, se propone influir en el conocimiento 

para cambiarlo o reconstruirlo; se trata de que por medio de la práctica se 

determine de modo explícito lo que se cambiará o reconstruirá. 

Para que la situación de aprendizaje sea clara, es necesario que incluya 

aprendizaje explícito, donde los alumnos y maestros planeen actividades con el 

consciente objetivo de aprender. 

Generalmente a mayor práctica mayor aprendizaje, pero no siempre se 

cumple el principio anterior, lo más importante es planear actividades de acuerdo 

a los objetivos de aprendizaje establecidos, relacionados al tipo de aprendizaje 

que se quiere desarrollar. Pozo (1996), menciona que la práctica repetitiva 

produce aprendizajes más pobres y limitados, mientras que la práctica reflexiva 
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conduce a aprendizajes más significativos; se trata pues, de que con las 

actividades planeadas se fomente la reflexión , sobre lo que se esta aprendiendo. 

Por lo general, la práctica reflexiva es más lenta y exigente para los 

alumnos que la práctica repetitiva. Es importante, establecer también en este 

aspecto, un equilibrio , ya que en ocasiones, dependiendo del tipo de aprendizaje, 

se requerirá práctica repetitiva y en otras, cuando se prevé que las condiciones de 

aplicación del aprendizaje cambiarán, es más conveniente reflexionar sobre el 

conocimiento. 

Así pues, la planeación de las actividades de aprendizaje dependerá de los 

tipos de aprendizaje que se desean lograr y éste a su vez deberá responder a las 

necesidades de aprendizaje que se requieren en la nueva cultura de la educación 

que estamos viviendo. 

De lo anterior se deriva que no todo el conocimiento es de la misma 

naturaleza, los teóricos cognoscitivistas consideran que hay diferentes tipos de 

contenido, lo que también involucra distintos procesos de aprendizaje. En las 

teorías cognoscitivas se consideran 

conocimiento (González y Flores, 1998): 

dos categorías para organizar el 

l. Conocimiento declarativo. Involucra componentes de la información, no 

una serie de pasos que la mente o cuerpo desempeña. Es el conocer 

acerca de, y requiere considerar los temas generales y específicos del 

contenido, así como las formas directas e indirectas para tener 

experiencia de la información. 

11. Conocimiento Procesal o conocimiento de habilidades. Representa la 

habilidad de hacer algo. Es necesario la realización de alguna acción, 

que puede ser mental ( como realizar un problema matemático) o físico 
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(como manejar el equipo del laboratorio). Este tipo de conocimiento 

requiere que se realice un proceso donde se sigue una serie de pasos. 

Para la planeación del conocimiento procesal, es necesario reconocer las 

habilidades y procesos a ser enseñados. 

Las dos categorías señaladas en las teorías cognoscitivas, responden a las 

dos primeras necesidades señaladas por Delors (1998): aprender a conocer y 

aprender a hacer; pero hace falta un tercer tipo de conocimiento, el 

conocimiento actitudinal, el cual responda a las otras dos necesidades: 

aprender a ser y aprender a vivir juntos. 

111. Conocimiento actitudinal. Representa el aprendizaje de habilidades 

sociales y adquisición de actitudes; representa también, la receptividad, 

respuesta, valoración, organización de valores y características del 

individuo mediante un sistema de valores. El aprendizaje de habilidades 

sociales generalmente esta implícito en la continua interacción con otras 

personas; sólo cuando hay un cambio de cultura y sobre todo en la 

socialización de niños y adolescentes, es necesario, en ocasiones, una 

instrucción explícita de ciertas habilidades sociales. Según Pozo (1996) , 

el entrenamiento de habilidades sociales, suele apoyarse en procesos de 

modelado. La adquisición de actitudes o tendencias de comportarse de 

una forma socialmente adecuada va encaminada a fomentar cualidades 

humanas que ayuden a establecer buenas relaciones inter e intra 

personales, pues las actitudes nos proporcionan una identidad social 

necesaria para definirnos e identificarnos a nosotros mismos. Para la 

planeación del conocimiento actitudinal, es necesario reconocer las 

actitudes que los alumnos pueden desarrollar por medio de los procesos 
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de enseñanza y de aprendizaje, en congruencia con los objetivos 

establecidos. 

Por su parte Newman y Wehlage (González y Flores, 1998), plantean cinco 

características de un aprendizaje auténtico: 

l. Pensamiento de alto nivel. El aprendizaje deberá propiciar pensamiento 

de alto nivel, lo que requiere que los alumnos manipulen la información e 

ideas de manera que transformen sus significados e implicaciones, como 

cuando se sintetiza, generaliza, explica, se hacen hipótesis o se llegan a 

algunas conclusiones o interpretaciones. El manejo de las ideas por 

medio de estos procesos generará que los alumnos resuelvan problemas 

y descubran significados, logrando la comprensión. 

11. Profundidad del conocimiento. El conocimiento es profundo cuando se 

abordan las ideas centrales de un tema o disciplina. Entonces los 

alumnos pueden hacer distinciones claras, desarrollar argumentos, 

resolver problemas, construir explicaciones y trabajar con una 

comprensión compleja relativa. En parte la profundidad es producida, por 

que se cubren pocos temas de manera sistemática y relacionada. 

111. Conexiones con el mundo real. Para que el aprendizaje tenga mayores 

posibilidades de ser significativo, es necesario establecer conexiones 

con el contexto dentro del cual los alumnos se desarrollan. Para que un 

aprendizaje sea significativo el profesor debe: 

1. Colocar a los estudiantes en la posibilidad de abordar problemas 

reales. 
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2. Usar las experiencias personales de los alumnos para aplicar el 

conocimiento. 

IV. Diálogo sustantivo. Los altos niveles de diálogo sustantivo se 

caracterizan por: 

1. Una interacción considerable acerca de las ideas de un tema. 

2. Compartir ideas en un intercambio que no esta controlado o sujeto a 

ningún guión. El compartir es mejor ilustrado cuando los estudiantes 

se explican por si mismos, hacen preguntas y éstos responden 

directamente a comentarios. 

3. El diálogo se construye coherentemente sobre las ideas de los 

participantes para promover una comprensión colectiva del tema. 

V. Apoyo social para el aprovechamiento del alumno. El apoyo social 

será alto, si el profesor brinda grandes expectativas para todos sus 

alumnos, incluyendo las necesarias para tomar riesgos y dominar el 

trabajo académico. Se contribuye a un aprendizaje efectivo, al pensar 

que todos los miembros del grupo tienen capacidad para construir 

conocimiento y desarrollar habilidades esenciales, además de propiciar 

un clima de respeto mutuo; donde a todos los estudiantes se les brinden 

las mismas oportunidades, se estimulen sus esfuerzos y se valoren sus 

contribuciones. 

Finalmente, Pozo (1996) menciona que la instrucción es un proceso en el 

cual, lo que se debe aprender, la forma en que se aprende y las actividades 

diseñadas para promover el aprendizaje, son componentes que están 

interactuando entre sí y de ellos dependerá el éxito de la adquisición de 

conocimientos significativos. 
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2.1.1 Procesos auxiliares del aprendizaje. 

Tener motivos para aprender, atender los aspectos relevantes, recuperar lo 

aprendido y aplicarlo a nuevas situaciones, son procesos auxiliares del 

aprendizaje que se deben integrar con equilibrio a los diferentes enfoques 

teóricos del aprendizaje en función al tipo de aprendizaje que se quiere lograr. 

Para que el aprendizaje no fracase es necesario hacer buen uso de dichos 

procesos auxiliares. 

2.1.1.1 Motivación. 

Aprender deliberadamente requiere de motivación, de una fuerza que 

mueva hacia el aprendizaje, los maestros no deben suponer que cuando se inicia 

una clase los alumnos ya están motivados para aprender, se deben asegurar de 

que el alumno tenga suficientes intereses para aprender. 

La mayoría de los profesores de secundaria se enfrentan al problema de 

que no saben cómo motivar al alumno a aprender ciencia; ya que la misma 

condición de adolescentes, etapa en la cual se despiertan otros intereses, los 

alumnos no están motivados, ni quieren esforzarse para aprender ciencia. 

Pozo y Gómez (2000) plantean que si un alumno no aprende es por que no 

esta motivado, pero a la vez, sino está motivado es por que no aprende. La 

motivación es una responsabilidad compartida, es responsabilidad del alumno y 

también es el resultado de la forma como se enseña la ciencia. 

Existen dos formas de fomentar la motivación. La primera y la utilizada 

comunmente, es la motivación extrínseca; se observa cuando el valor de estudiar 

ciencia es ajeno a los que se esta aprendiendo; cuando el alumno aprende para 

conseguir una calificación aprobatoria y no tener problemas con sus padres, con 
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la sociedad, incluso por aprobar puede llegar a conseguir un premio; el alumno 

esta motivado a aprobar más que a aprender. 

Motivar de forma extrínseca a un alumno requiere de un sistema de 

recompensas y castigos eficiente, pero que por lo general es ajeno a lo que se 

aprende; por lo que tiene limitaciones. La primera es que los resultados del 

aprendizaje dependerán del mantenimiento de los premios y castigos, al retirarlos 

se produce una extinción de la conducta aprendida, a menos que la conducta 

aprendida sea relevante y eficaz y se utilice en muchos contextos después de 

haberla aprendido. Pero como generalmente ocurre en la enseñanza de las 

ciencias, si lo que se aprende es poco significativo e interesante para los 

alumnos, el aprendizaje no será duradero y por lo tanto, muy poco eficaz. 

Aunado a esto, con un sistema de premios y castigos, se pueden producir 

en los alumnos resultados indeseables (como el rechazo a la materia), que suelen 

ser actitudes mucho más duraderas y difíciles de modificar. 

La segunda limitación del uso de motivación extrínseca, es que se deben 

buscar premios y castigos eficientes, pues lo que se piensa que pude ser un 

castigo o un premio para un alumno, para éste, puede no serlo. Además el mayor 

castigo en nuestro sistema educativo es la no acreditación de la materia o la 

expulsión de la escuela, pero en la actualidad, dichos castigos ya no causan el 

mismo impacto que antes. En este tipo de sistemas, cuando el maestro dice que 

el alumno ya no esta motivado por aprender ciencia, lo que se percibe es que el 

sistema de recompensas y castigos ya no tienen el mismo impacto que antes. 

Cuando la motivación extrínseca ya no es suficiente, es más evidente la 

ausencia del propio interés del aprendizaje de la ciencia, que sería lo único que 

aseguraría que los alumnos siguiesen interesados por la ciencia después de 

36 



aprobar el curso. Así pues la motivación intrínseca constituye el verdadero interés 

de descubrir el valor que tiene el acercarse al mundo. 

La motivación intrínseca se producirá cuando se conduzca al alumno a 

comprender lo que estudia, a darle significado; entonces el alumno da un mayor 

esfuerzo en aprender que en aprobar. Cuando la motivación del aprendizaje es el 

deseo de aprender y no obtener algo a cambio del aprendizaje, los resultados que 

se obtienen son más sólidos y consistentes. 

Pozo y Gómez (2000) señalan que el aprendizaje asociativo tiende a 

basarse en la motivación extrínseca, mientras la motivación intrínseca esta más 

relacionada con el aprendizaje constructivo, la búsqueda del significado y el 

sentido de lo que hacemos. 

Si en la enseñanza de la Física se pretenden fomentar aprendizajes 

significativos, es necesario motivar desde adentro, conocer los intereses y gustos 

de los alumnos, buscar la conexión con su mundo cotidiano, pero con el objetivo 

de ir más allá de éste, e introducirlos sutilmente en la tarea científica. 

Como se mencionó en un principio, los maestros no deben suponer, que los 

alumnos desde el inicio están motivados o que deben tener actitudes y motivos 

científicos, más bien deben diseñar una enseñanza que fomente tales actitudes y 

motivos. Los mismos autores comentan, que la motivación es también, el 

resultado de la interacción social en el aula. 

Otra forma de mejorar la motivación es por medio de una evaluación 

informativa y reflexiva, que le ayude al alumno a comprender por qué no aprende, 

cuáles son sus dificultades de aprendizaje; que le ayude a regular su propio 

aprendizaje. Es importante que el alumno atribuya su éxito o fracaso a factores 

modificables que puedan ser controlados. 
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Además un maestro también puede motivar simple y directamente, cuando 

adecúa las tareas a las capacidades y disposiciones reales de los alumnos. 

2.1.1.2 Atención. 

La atención al igual que la motivación, es un requisito para que se produzca 

el aprendizaje, pero su mantenimiento depende del propio éxito de las actividades 

de aprendizaje. 

A lo largo de los años se ha dicho que la atención humana realiza tres 

funciones: controla los recursos cognitivos (que son limitados), selecciona la 

información que debe ser procesada y se mantiene en alerta para sostener la 

atención. Estas tres funciones pueden hacerse más efectivas en el proceso de 

aprendizaje, si los maestros ayudan a los alumnos a seguir los siguientes 

principios (Pozo, 1996. p. 189): 

1. Seleccionar la información, discriminando lo relevante o lo principal de lo 

secundario, y utilizar señales para descartar lo más relevante de lo accesorio, 

con el fin de atraer la atención de los alumnos. Es también útil ayudarles a 

hacer su propia selección, entrenándoles en las técnicas adecuadas. 

2. Presentar los materiales de aprendizaje de forma interesante, tanto en la forma 

como en el contenido, teniendo en cuenta las motivaciones de los aprendices. 

3. Graduar la presentación de la nueva información que deba ser aprendida, de 

tal manera que no haya que atender muchas cosas nuevas a la vez. Se deben 

evitar las tareas que exijan a los alumnos realizar al mismo tiempo varias 

operaciones o procesos que no hayan sido aprendidos previamente y que 

requieran por tanto un procesamiento controlado. 

38 



4. Automatizar operaciones, conocimientos y procesos de forma que dejen de 

consumir recursos atencionales y puedan realizarse en paralelo a otras tareas 

para las que sirvan de instrumentos. 

5. Dosificar las tareas, evitando que sean muy largas o complejas, de forma que 

no exijan una atención sostenida, que cansen en exceso a los alumnos al 

agotar los recursos atencionales. 

6. Diversificar las tareas de aprendizaje, cambiando el formato o involucrando 

activamente a los alumnos en la ejecución de las mismas. Se debe evitar caer 

en la monotonía y para ello es conveniente, que cada maestro disponga de 

sus alternativas didácticas, de varios libros, para poder combinarlos de forma 

estratégica y evitar caer en el aburrimiento, enemigo de la atención. Además 

al diversificar las tareas, los alumnos estarán en condiciones de activar otros 

procesos auxiliares del aprendizaje, como la recuperación y la transferencia de 

lo aprendido. 

2.1.1.3 Recuperación y transferencia de lo aprendido. 

Son proceso que se ven influenciados directamente por la forma en que fue 

aprendida la información. Enseguida se listan algunos principios que pueden ser 

útiles a maestros y alumnos para recuperar y transferir con más facilidad los 

conocimientos adquiridos (Pozo, 1996. p. 196): 

1. Atender a los elementos contextuales relevantes durante la fase de 

aprendizaje, de forma que sirvan luego de indicios para su recuperación. 

2. Diseñar las tareas de aprendizaje, de forma que tengan la mayor semejanza 

posible, en diversas variables internas y externas al alumno, a los contextos en 

que va a recuperarse ese mismo conocimiento. 
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3. Diversificar y multiplicar los contextos del aprendizaje de un mismo 

conocimiento, aumentando así los caminos de recuperación del mismo. 

4. Organizar las tareas de aprendizaje de forma explícita, de acuerdo con las 

estructuras conceptúales de los alumnos, promoviendo la reflexión de ellos y 

su transferencia a nuevas situaciones, mediante el planteamiento de 

problemas y tareas abiertas. 

5. Instruir en las estrategias relevantes, de la elaboración y organización de. los 

materiales de aprendizaje, promoviendo su uso discriminativo y autónomo en 

nuevas tareas y problemas de aprendizaje. 

2.1.2 Metacognición. 

El metaconocimiento o metacognición es la reflexión constructiva y 

consiente de nuestros procesos y productos cognitivos, es un aspecto que 

diferencia a la mente humana de otros sistemas mentales (orgánicos o 

artificiales). 

Garza (1998) menciona que en el metaconocimiento esta involucrado el 

monitoreo y regulación activa de los procesos cognoscitivos necesarios para: 

planear una estrategia, producir la información necesaria, estar conscientes de sus 

propios pasos y estrategias durante la resolución de problemas y reflejar y evaluar 

la productividad de su propio pensamiento. 

Una reflexión sobre las rutinas, los procesos y los productos de aprendizaje, 

producidos cotidianamente bajo la inercia y la automatización, podría mejorar 

dicho aprendizaje. 
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Existe la evidencia de que los alumnos que perseveran en la resolución de 

problemas, que piensan de forma flexible y crítica, y concientemente aplican sus 

habilidades intelectuales, son aquellos que tienen sus habilidades metacognitivas 

bien desarrolladas (Garza, 1998). Así como también, hay más fundamentos para 

afirmar que es esencial que los alumnos desarrollen dichas habilidades 

metacognitivas, por lo que es importante enseñar estrategias metacognitivas junto 

con el contenido de la materia. Los profesores deben enseñar a los estudiantes 

cómo ser responsables de su propio proceso de aprendizaje. 

Los alumnos desarrollarán habilidades metacognitivas por medio de la 

práctica que implique un ejercicio sistemático de los procesos conscientes; 

planificar, regular la propia práctica, corregir sus errores, evaluar resultados, etc. 

Pero tales tareas requieren del apoyo del maestro. 

Los maestros deben crear, como lo manifestó Vigotsky en su teoría, una 

zona de desarrollo próximo para apoyar a los alumnos por medio de andamios 

(soportes) que gradualmente se vayan retirando, al ser el aprendizaje de los 

alumnos lo bastante sólido para que no se venga abajo y sus habilidades 

metacognitivas funcionen de forma autónoma. 

Existen varias formas en que los maestros pueden ayudar a sus alumnos a 

desarrollar sus habilidades metacognitivas (Pozo, 1996): 

1. Concebir las tareas de aprendizaje como problemas y los problemas como 

tareas de aprendizaje, partiendo de tareas cerradas en las que los maestros 

tengan mayor control, hacia tareas abiertas con más control (reflexión y toma 

de decisiones) por parte del alumno. 
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2. Fomentar y entrenar de forma progresiva la planificación, la regulación y 

evaluación de los propios aprendizajes por parte de los alumnos, bajo la 

supervisión cada vez menor de los maestros. 

3. Diversificar y variar las metas de las tareas de aprendizaje, de forma que 

fomenten en los alumnos un enfoque más estratégico en lugar de una 

aplicación rutinaria y automática de las técnicas cotidianas. 

4. Reflexionar y tomar conciencia de los modelos implícitos de las formas 

cotidianas de aprendizaje mencionadas en el punto anterior, con el objetivo de 

modificarlos adecuándolos a las demandas de aprendizaje. Para poder 

modificar es necesario conocer. 

5. Como criterio general para el diseño instruccional, los maestros deben 

conocer las dificultades de aprendizaje de sus alumnos, pues será muy difícil 

que éstos últimos se den cuenta si los maestros no lo han detectado, es decir, 

los maestros deben ir un paso delante de sus alumnos, creando nuevos 

espacios para aprender a conciencia. 

Por lo anterior los profesores, deben tomar en cuenta las características de 

sus alumnos adolescentes y sus estilos de aprendizaje. 

2.1.3 Características de los adolescentes. 

Palacios (1995), señala que la etapa de la adolescencia se extiende, 

aproximadamente desde los 12 - 13 años hasta los 19-20 años. Es una etapa en 

la que ya no se es un niño pero tampoco un adulto. 

Las características más comunes de los adolescentes son: maduración 

sexual con sus aspectos psicofisiológicos y psicoafectivos, hipersensibilidad o 
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inestabilidad emocional, evolución de los procesos intelectuales, aparición del 

pensamiento abstracto, del razonamiento dialéctico e interés por la observación de 

sí mismo. 

La adolescencia constituye en nuestra cultura un periodo largo, ya que las 

condiciones socioculturales exigen una preparación y un aprendizaje prolongados 

para poder incorporarse a la vida adulta. La necesaria longitud de este proceso 

favorece, un estado de ambigüedad y de contradicción, generador de tensiones y 

frustraciones, en el que el adolescente se esfuerza por hallar su propia identidad y 

el sentido de su vida. 

Dicha elaboración de la propia identidad, que a menudo adquiere para el 

adolescente caracteres dramáticos, con alternancia de un idealismo en sus 

planteamientos y emociones y una visión utópica de la realidad, le suele poner 

permanentemente en situación de rebeldía, hecho que le posibilita autoafirmarse 

en su diferencia y la formación paulatina de su propia personalidad. 

Nieda y Macedo (1998, p. 29), argumentan que "la educación, en general, y 

la educción científica en particular, pueden concebirse como una manera de 

favorecer la autoestima y la confianza en sí mismos; el conocimiento y la admisión 

de los cambios físicos que están experimentado; el respeto de sus opiniones y la 

necesidad de respetar a los demás": 

La teoría intelectual de Piaget, explica como los estudiantes a medida que 

crecen van desarrollando el pensamiento abstracto, pasando de una forma 

concreta de aprender a una más abstracta, entonces las estructuras mentales se 

hacen más complejas por lo que se pueden manejar contenidos más difíciles. 

Los adolescentes alcanzan un nivel de pensamiento nuevo y superior que 

les permite concebir los fenómenos de distinta manera a como lo habían venido 
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haciendo. El pensamiento se caracteriza por una mayor autonomía y vigor en su 

razonamiento; al cual desde la tradición piagetana, se le conoce como 

Pensamiento Formal, representando el estadio de las operaciones formales. Tal 

estadio comienza desde los 11 - 12 años y se consolida, hacia los 14 - 15 años 

(Cerretero y León, 1995). 

lnhelder y Piaget (citados en Cerretero y León, 1995), realizaron varios 

estudios para determinar las principales características del estadio de las 

operaciones formales. Los aspectos encontrados que tienen utilidad en la práctica 

educativa, se refieren a los rasgos generales de este tipo de pensamiento que 

representa formas, enfoques o estrategias para resolver problemas. Se han 

considerado tres características funcionales para este periodo: 

1. La realidad es concebida como un subconjunto de lo posible. 

En esta etapa el adolescente desarrolla la capacidad no sólo de tomar en 

cuenta los datos reales presentes en un problema, sino que además puede prever 

todas las situaciones y relaciones causales posibles entre sus elementos. Dichas 

relaciones que serían analizadas de manera lógica por el sujeto, tratando de 

contrastarlas con la realidad y a través de la experimentación. 

Un adolescente no se preocupará únicamente por organizar la información 

que recibe, ahora tiene la capacidad potencial de concebir y elaborar todas o casi 

todas las posibilidades (y sus combinaciones) que podrían coexistir con la 

situación planteada, conceptualizando con una mayor precisión el planteamiento y 

resolución del problema. 

2. Carácter hipotético - deductivo. 

Antes de la adolescencia el alumno ya cuenta con la capacidad de cierto 

pensamiento abstracto, pero es durante esta etapa en la que las abstracciones o 
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teorías toman la forma de hipótesis, es decir, se empiezan a utilizar estrategias 

que consisten en formular un conjunto de explicaciones posibles, para después 

comprobarlas. 

Además, el adolescente no sólo desarrolla la capacidad de formular 

hipótesis que expliquen los hechos presentados, también es capaz de comprobar 

sistemáticamente el valor de cada una de las hipótesis. En esta comprobación, 

como lo explica Cerretero y León (1995), ocupa un lugar central la adquisición del 

llamado esquema del control de variables (consiste en variar cada vez y 

sistemáticamente un factor, mientras los demás se mantienen constantes), esta 

habilidad constituye uno de los aspectos básicos del método científico. 

3. Carácter proposicional. 

El sujeto se sirve de proposiciones verbales como medio ideal para 

expresar sus hipótesis, razonamientos y resultados que obtiene. Las 

proposiciones son esencialmente afirmaciones sobre lo que puede ser posible, 

son de naturaleza abstracta e hipotética, independientes de la realidad concreta. 

El adolescente trabaja intelectualmente, no tiene que comprobar 

experimentalmente todas sus posibilidades, puede sustituirlas con razonamientos 

y expresarlas verbalmente. 

Aunque se debe considerar que la mayoría de los alumnos entre 11 y 14 

años se encuentran en una etapa de transición del pensamiento concreto al 

pensamiento formal, las investigaciones realizadas en las últimas dos décadas, 

han demostrado que dicha transición no fluye tan fácil y homogéneamente, como 

lo habían supuesto lnhelder y Piaget; éste último sugirió tiempo después, que si la 

situación experimental no corresponde al interés o aptitud del sujeto, puede 
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ocurrir que éste utilice un razonamiento del estadio de una etapa previa a la 

adolescencia. 

Así pues, el contenido de la tarea posee una influencia definitiva en la 

resolución final del problema, por lo que el adolescente podrá razonar formalmente 

en medida de sus expectativas e ideas previas respecto al tema. 

Además, el maestro no puede pretender que al entrar a un salón de 

adolescentes, se vaya a encontrar con alumnos que tengan las mismas 

características, por el contrario y como su experiencia ya se lo habrá indicado, en 

las aulas de cualquier nivel hay alumnos con características y estilos de 

aprendizaje heterogéneos. Por lo que la función del maestro es diseñar recursos 

instruccionales de diferente presentación, dándoles a todos los alumnos las 

mismas oportunidades de aprender. 

2.1.3.1 Estilos de aprendizaje. 

El término se refiere a que cuando se quiere aprender algo, cada persona 

utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias 

concretas que se utilizan varían según lo que se quiere aprender, cada individuo 

tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a 

utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen el 

estilo de aprendizaje (Keefe, 1998). 

Garza (1998) indica que los estilos de aprendizaje están relacionados con 

las conductas que sirven como indicadores para aprender y adaptarse al medio 

ambiente; además los estilos pueden ser predecibles definiendo la forma de 

adquirir conocimiento, la estabilidad y madurez de la persona. Los expertos dicen 
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que los estilos constituyen un fenómeno que implica lo cognoscitivo y la 

personalidad. 

La misma autora señala que al hablar de estilos de aprendizaje, hay dos 

factores que deben ser tomados en cuenta: la percepción y el procesamiento de la 

información. 

Las experiencias y los conocimientos previos de cada persona son 

aspectos que la mayoría de las veces determinan la forma de percibir al mundo. 

El sentir o el pensar es uno de los determinantes para establecer el estilo 

de aprendizaje. En general, sí una persona se deja llevar más por las emociones, 

tiende a conocimientos concretos; si es más racional, tiende hacia conocimientos 

abstractos. Los dos tipos de percepción son válidos y tienen sus propias fortalezas 

y debilidades. 

En lo que respecta al procesamiento de la información, algunas personas lo 

hacen de manera activa y otros son observadores pasivos. 

Los observadores pasivos reflexionan acerca de la información, filtrándola a 

través de sus propias experiencias creando conexiones de significados. Los 

activos trabajan sobre la nueva información, ellos reflexionan después de haber 

experimentado, pues para apropiarse de un conocimiento lo necesitan hacer. 

Ambas formas de percibir y procesar la información son muy valiosas, pero 

implican ventajas y debilidades a cada persona dependiendo de lo que se este 

aprendiendo. 

No se deben perder de vista los paradigmas educativos actuales, éstos 

hablan mucho acerca de "aprender haciendo", esto es, que en todo momento del 

proceso enseñanza - aprendizaje se debe tener presente lo concreto y lo práctico 

para llegar a lo abstracto. No todos los alumnos se sienten cómodos con este 
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estilo de aprendizaje, pero es necesario fomentarlo, pues en las investigaciones y 

en la práctica se ha encontrado efectividad en esta estrategia (Garza, 1998). 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje 

ofrecen un marco conceptual que nos ayudan a entender los comportamientos 

que observamos a diario en el aula, como se relacionan esos comportamientos 

con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de actuaciones que 

pueden resultar más eficaces en un momento dado. 

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La 

forma en que se aprende, variará en función de lo que se esté tratando de 

aprender, de tal forma que la manera de aprender puede variar significativamente 

de una materia a otra. Por lo tanto es importante no utilizar los estilos de 

aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías 

cerradas. Nuestra manera de aprender evoluciona y cambia constantemente, 

como nosotros mismos. 

Robles (http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/g ueson. htm#teorias) 

señala que existen diferentes teorías y modelos de los estilos de aprendizaje, cada 

una enfoca el aprendizaje desde un ángulo distinto. Cuando se contempla la 

totalidad del proceso de aprendizaje se percibe que esas teorías y modelos 

aparentemente contradictorios entre sí no lo son tanto e incluso se complementan. 

Los maestros se interesarán en utilizar un modelo u otro dependiendo de en 

que parte del proceso de aprendizaje centren su atención. 
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A continuación se presenta un cuadro describiendo diferentes procesos 

como una forma posible de entender las diferentes teorías 

(http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/q ueson. htm#teorias): 

Procesos 

Recepción y selección de información. 

Organización de información. 

Utilización de información. 

Descripción 

El aprendizaje parte siempre de la 
recepción de algún tipo de información. 
De la información que recibimos 
seleccionamos una parte, dependiendo 
de la selección que se haga se puede 
distinguir entre alumnos visuales, 
auditivos y kinestésicos. 

La información que se selecciona se tiene 
que organizar y relacionar. Todas las 
personas organizan la información que 
reciben, pero no la hacen de la misma 
manera. La manera en que se organiza la 
información también afecta el estilo de 
aprendizaje. Dos alumnos 
predominantemente visuales pueden 
aprender de manera muy distinta y tener 
resultados muy distintos en el colegio 
dependiendo de cómo organicen esa 
información visual. 

El modelo de los hemisferios cerebrales 
(hemisferio lógico y hemisferio holístico) da 
información sobre las distintas maneras que 
se tiene para organizar la información que 
se recibe. 

Una vez organizada la información, se 
utiliza de diversas maneras. La rueda del 
aprendizaje de Kolb parte de la base de que 
para aprender algo se necesita trabajar con 
la información recibida; distingue entre 
alumnos activos, teóricos, reflexivos y 
pragmáticos. 
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Esta separación en fases es ficticia, en la práctica los tres procesos se 

confunden entre sí y están estrechamente relacionados. 

El sistema educativo en el que estamos inmersos, refiriéndome a la 

educación secundaria, no es neutro, pues se favorece más a los alumnos teóricos 

dejando en desventaja a el resto del alumnado, por lo que es importante, que el 

maestro presente la información de diversas formas y diseñe diferentes tareas de 

aprendizaje para cubrir las distintas formas en que los alumnos perciben, 

organizan y utilizan la información. En el apéndice tres se podrá encontrar una 

explicación más profunda de los diferentes estilos de aprendizaje. 

2.1.4 Condiciones del aprendizaje. 

Después de lo descrito hasta el momento se puede decir que hay varias 

formas de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, listas para 

combinarse y alcanzar los objetivos planteados por el sistema educativo en 

función de las necesidades sociales. 

A continuación se describirán brevemente las características generales de 

la organización y distribución de la práctica que afectan el aprendizaje, las 

características que debe reunir el aprendizaje social y las funciones del maestro . 

2.1.4.1 Efectos de la práctica (cantidad, distribución y naturaleza). 

Actualmente se pone en duda el principio en el que se decía que a mayor 

práctica, mayor aprendizaje, pues si bien es cierto que se debe practicar para 
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aprender, también es cierto que la calidad del aprendizaje dependerá no sólo de 

la cantidad de tiempo sino también de su distribución y naturaleza. 

Pozo (1996), señala que los estudios en cuanto a la distribución de la tarea 

muestran que, la práctica es más efectiva cuando se distribuye en tiempo que 

cuando se realiza de forma concentrada; lo que quiere decir, que los resultados 

mejoran cuando se permite que el tiempo entre prácticas se incremente de forma 

razonable. Además, se ha mostrado que la acumulación de práctica, en ciertas 

condiciones no siempre mejora el resultado, incluso por la saturación de los 

recursos cognitivos, puede llegar a provocar efectos contrarios a los deseados. 

Por lo que dado una misma cantidad de práctica, ésta será mucho más eficiente 

en cuanto se distribuya razonablemente. Pero también dependerá y en mayor 

medida, en lo que consista dicha práctica. 

Tipos de tareas. 

Piaget diferenciaba entre las actividades intelectuales dirigidas a tener éxito 

y las orientadas más a la reflexión sobre lo que se hace y se sabe (Pozo, 1996). 

Generalmente comprender y construir las representaciones toma más tiempo, más 

cantidad de práctica y ocasionalmente reduce la posibilidad de éxito inmediato, 

pero produce aprendizajes más estables y duraderos. 

Para fomentar la comprensión es necesario plantear actividades de 

aprendizaje como problemas, en las que haya que buscar la solución, no como 

ejercicios en donde hay respuestas repetidas que ya han tenido éxito. 

La diferencia entre el ejercicio y el problema, es que en el primero se 

utilizan mecanismos que llevan a una solución inmediata. Un problema implica 

establecer objetivos, definir el estado inicial, seleccionar estrategias, etc. 
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En algunas ocasiones lo que representa un problema para algunos 

individuos, no lo es para otros, pues cuentan con los mecanismos para resolverlos 

de forma rápida y directa, convirtiéndolo en un ejercicio. Se debe tener presente, 

que en ocasiones los maestros no reconocen los problemas de los alumnos por 

que ya cuentan con mecanismos adecuados para resolver de forma rápida y 

directa ciertas tareas. Es conveniente que los maestros se den cuenta de sus 

mecanismos automáticos para que ayuden a sus alumnos a desarrollarlos. 

Para percibir una actividad de aprendizaje como un problema, en necesario 

motivar intrínsecamente al alumno, que tenga interés hacia la tarea, más allá de 

recibir una recompensa por realizarlo. Es necesario también, que los alumnos 

cuenten con los conocimientos previos necesarios; por lo que dichos problemas 

deben diseñarse en la zona de desarrollo próximo de los conocimientos previos 

de los alumnos. 

Una actividad será percibida como problema a partir de la manera en que el 

maestro la planteé, la guíe y evalúe. Pozo (1996) resumen algunos criterios para 

asegurar que la tarea sea percibida como un problema y no como un ejercicio de 

solución directa: 

En el planteamiento del problema: 
1. Plantear tareas abiertas, que admitan varias guías posibles de solución e incluso 

varias soluciones posibles. Evitar tareas cerradas. 
2. Modificar el formato o definición de los problemas, evitando que el alumno identifique 

alguna forma de representación con un tipo de problema. 
3. Diversificar los contextos en que se plantea la aplicación de una misma estrategia, 

haciendo que el alumno trabaje los mismos tipos de problemas en distintos momentos 
del currículo y ante contenidos conceptuales diferentes. 

4. Plantear la tarea en escenarios cotidianos y significativos, tratando de que el alumno 
establezca conexiones entre situaciones académicas y escenarios cotidianos. 

5. Utilizar los problemas con varios fines durante el desarrollo o secuencia didáctica de 
un tema, evitando que las tareas prácticas aparezcan como ilustración, demostración 
o ejemplificación de unos conocimientos previamente presentados al alumno. 

Durante la solución de problemas. 
6. Acostumbrar al alumno a adoptar sus propias decisiones sobre el proceso de solución, 
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así como a reflexionar sobre ese proceso, conduciéndole una autonomía creciente en 
ese proceso de toma de decisiones. 

7. Fomentar la cooperación entre los alumnos en la realización de las tareas, pero 
también incentivar la discusión y los puntos de vista diversos, que los motiven a 
explorar el espacio del problema, para confrontar las soluciones o vías de solución 
alternativas. 

8. Proporcionar a los alumnos la información necesaria durante el proceso de solución, 
realizando una labor de apoyo, dirigida más a hacer preguntas o fomentar en los 
alumnos el hábito de preguntarse, que a dar respuestas a las preguntas. 

En la evaluación. 
9. Evaluar más los procesos de solución seguidos por el alumno que la corrección final 

de la respuesta obtenida. 
1 O. Valorar especialmente el grado en que el proceso de solución implica una planificación 

previa, una reflexión durante la realización de la tarea y una auto - evaluación del 
proceso seguido por parte del alumno. 

11 . Valorar la profundidad y reflexión de las soluciones alcanzadas por los alumnos y no 
la rapidez con que son obtenidas. 

Para que una tarea de aprendizaje sea concebida como un problema es 

necesario plantearla en contextos abiertos y poco definidos, presentar elementos 

novedosos e imprevistos, que requieran de una organización de los elementos 

presentes y recurrir a los conocimientos previos; lo que además de ayudar a 

constituir un problema, fomentará la recuperación y transferencia del aprendizaje 

obtenido a través de dicha tarea. 

Por otro lado, es necesario reconocer que no todas las tareas de 

aprendizaje deben ser problemas, en ocasiones es necesario la práctica de 

ejercicios que ayuden a instrumentar mecanismos automáticos de apoyo para 

tareas más complejas. Así pues, en este aspecto es recomendable también 

buscar un equilibrio, reconociendo cuándo se necesita plantear tareas de 

aprendizaje como problemas o como ejercicios, dependiendo del tipo de 

aprendizaje que se quiera alcanzar. 
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2.1.4.2 Aprendizaje social. 

El aprendizaje como una práctica cultural, se produce en contextos de 

interacción social, en donde las características de dicha interacción afectan 

directamente los resultados obtenidos. 

Las interacciones se observan entre los mismos alumnos y entre alumnos y 

maestros, son interacciones simultáneas y múltiples. 

En la instrucción tradicional el profesor mantenía un rol autoritario, en el 

cual él exponía sus conocimientos mientras los alumnos escuchaban sin 

intercambiar opiniones, atendían las instrucciones y trataban de hacer suyos los 

conocimientos del maestro, generalmente memorizando. 

Hoy en día a partir de la exigencias de la edad moderna, es necesario que 

en el proceso de enseñanza y de aprendizaje haya un cambio de papeles, en 

donde exista una interacción profunda y constante entre los mismos alumnos y 

entre los alumnos y maestros. 

Una de las exigencias de la sociedad actual, es que el aprendizaje ya no 

sea una actividad individual y privada, en donde el éxito dependa de la 

competencia entre los alumnos, del fracaso de unos y triunfo de otros. Existe 

información (Pozo, 1996) que fundamenta la ventaja de una organización 

cooperativa de las actividades de aprendizaje. 

En general una forma de organizar y promover la cooperación, es por medio 

de la integración de grupos de cuatro a seis alumnos, que deben alcanzar los 

objetivos planteados. Se dice que las actividades de aprendizaje mutuo sólo 

tienen sentido cuando las actividades de aprendizaje son problemas (Pozo, 1996). 

Pero debemos recordar lo comentado antes, pues no todas las actividades serán 

problemas para todos los alumnos; en ocasiones las tareas pueden representar 
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verdaderos problemas para algunos alumnos, mientras que para otros no, pues 

éstos últimos ya han automatizado mecanismos de solución; entonces por medio 

de la cooperación, los alumnos con mecanismos automatizados pueden ayudar a 

sus compañeros con dificultades. Suele suceder que entre alumnos se genera un 

diálogo que favorece más la comprensión, que entre alumnos y maestros. 

Pozo (1996) señala que numerosas investigaciones han mostrado las 

ventajas de la organización cooperativa del aprendizaje frente a las estructuras 

competitivas, además, las primeras hacen más probable la motivación intrínseca 

por el aprendizaje, en donde los alumnos se ocupan más por el proceso de 

aprendizaje que por los resultados y consecuencias (premios y castigos). 

Con algunas excepciones, en general se puede decir que el aprendizaje 

por medio de la cooperación suele ser más y mejor, que hacer las tareas de forma 

individual. 

El aprendizaje cooperativo funciona por que en las interacciones sociales 

dentro del aula se generan conflictos cognitivos, los cuales son necesarios 

(aunque no suficientes) para generar la construcción del aprendizaje, los diversos 

puntos de vista que se exponen generan la necesidad de ser explicados, lo que 

normalmente no ocurre cuando se reflexiona en solitario. 

La cooperación produce conflictos cognitivos y también apoyo para 

resolverlos, ya que los alumnos se proporcionan ayuda corrigiéndose 

mutuamente, construyendo conjuntamente nuevas ideas que de forma individual 

difícilmente se habrían generado. 

Además de conflicto cognitivo y soporte que produce el aprendizaje 

cooperativo, también se fomenta el aprendizaje por modelado y la planificación 

estratégica del aprendizaje. Al trabajar varios alumnos juntos aprenden unos de 
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otros por imitación y deben organizarse y coordinarse para llevar a buen término la 

tarea. 

Pozo (1996) resume algunas características que debe reunir el aprendizaje 

cooperativo: 

• El aprendizaje cooperativo será más eficaz cuando se plantee como una 

tarea común que como varias tareas subdivididas entre los miembros del 

equipo. No se trata de que se dividan el trabajo y cada quien haga su 

parte por separado para que después lo único que hagan es reunir las 

partes de dicho trabajo; se trata de que realicen un verdadero trabajo en 

equipo, donde al mismo tiempo y juntos alcancen los objetivos 

establecidos. 

• La tarea en común no debe hacer que los alumnos eludan su 

responsabilidad individual en el aprendizaje, al contrario, debe 

evaluarse no sólo el rendimiento grupal, también la contribución 

individual de cada aprendiz. 

• Las oportunidades para el éxito y la obtención de recompensas deben 

ser igual para todos los alumnos, con independencia de sus 

conocimientos previos. Se trata de no fomentar más la competitividad 

en el aprendizaje, de no estar comparando el desempeño de los 

alumnos con el de sus compañeros que pueden ser más capaces, es el 

fomentar ambientes de aprendizaje donde el rendimiento de cada 

alumno se compare con su rendimiento anterior. 

Para generar y mantener la cooperación en el aprendizaje entre los 

alumnos y maestros, es necesario que éstos últimos sean concientes que 
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tendrán que cumplir y cubrir más exigencias de habilidades, conocimientos y 

actitudes para poder diseñar su práctica docente. 

2.1.4.3 Funciones del maestro. 

En la sociedad actual en donde las exigencias del aprendizaje se han 

modificado y complicado, para aprender ya no basta con ser receptores de 

información, sino reflexivos y creadores de dicha información; así mismos, la 

enseñanza se ha vuelto más compleja, ya no es suficiente con que un maestro se 

pare en frente de un grupo y de forma autoritaria exponga sus conocimientos. 

Ahora el maestro debe desempeñar varias funciones, Pozo (1996) ha identificado 

cinco: 

El profesor debe ser proveedor (papel tradicional), proporcionar y 

suministrar conocimientos ya elaborados para que los alumnos los incorporen a 

su memoria. Esta función es más eficaz para el aprendizaje asociativo, no para 

que los alumnos comprendan y construyan sus propios conocimientos. 

Otra función del docente es la de ser modelo; pues de forma implícita o 

explícita funge como modelo social al imitar ( o rechazar). El maestro es modelo 

sobre todo en el aprendizaje social. Esta función del docente es también un 

requisito para el aprendizaje asociativo, pero su función en el aprendizaje 

constructivo es muy limitada. Ya que todos los maestros son modelos para sus 

alumnos, es necesario que sean conscientes de qué tipo de modelo están 

proponiendo y exponiendo a los alumnos, es importante que sean congruentes 

con su discurso y actitud. 
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Una función más que debe desempeñar el docente es la de ser entrenador 

de sus alumnos; establecer un programa de actividades que el alumno debe 

seguir. Debido a que los alumnos suelen desviarse fácilmente del programa de 

actividades, la principal tarea del maestro es supervisar directamente el trabajo y 

corregir las desviaciones. 

En un principio, esta función también predomina en el aprendizaje 

asociativo, pues requiere la prescripción del plan detallado de entrenamiento; 

pero gradualmente las tareas pueden ir requiriendo mayor implicación del alumno 

para reflexionar, comprender y controlar lo que esta haciendo y sobre su propio 

conocimiento; entonces esta función del docente se dispersa y exige una 

supervisión más lejana, en forma de tutoría. 

La función del maestro como tutor tiene la tarea de fijar los objetivos 

generales del aprendizaje, pero a diferencia de su papel como entrenador, permite 

que sea el propio alumno quien establezca las metas concretas y los medios para 

alcanzarlas. El tutor cede responsabilidad y control al alumno, pero sigue 

haciendo su labor principal de supervisión, de apoyo, sugiriendo el acercamiento a 

la solución del problema, pero de forma abierta sin marcar un camino rígido que el 

alumno deba seguir, sin cerrar la tarea, evitando que el alumno sólo se deje 

llevar. La función del tutor es un poco más compleja y no se sabe con claridad 

cuándo intervenir; esta función se sitúa en la zona de desarrollo próximo, donde 

no hay una completa ignorancia del tema, pero tampoco es conocido totalmente. 

La función como tutor es central en la transmisión del aprendizaje técnico 

al estratégico, fomenta la comprensión y asimilación de nuevos conceptos. 

Otra función del docente, explica Pozo, no muy frecuente en las aulas, pero 

necesaria en contextos de instrucción que involucran alumnos adultos y 
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maduros, es la de asesor de aprendizajes. Es una variante de la función de tutor, 

en donde la sesión del control y responsabilidad de las tareas de los maestros a 

alumnos es mayor. El maestro ni siquiera fija los objetivos de aprendizaje, los 

alumnos son los que fijan sus metas y el maestro supervisa. El asesor de 

aprendizaje ayuda en algunas formas complejas de aprendizaje constructivo. Es 

difícil que en nivel de secundaria el maestro pueda ser asesor, en los términos 

antes descritos, pero no es imposible y se pueden ir generando en algunas 

actividades. 

Además de las funciones descritas por Pozo, aumentaría las funciones de 

diseñador y evaluador; pues el maestro se convertirá en un diseñador tratando de 

seleccionar y adecuar las estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje y 

medios de evaluación al tipo de aprendizajes que se pretenden alcanzar, tomando 

en cuenta el tipo de alumnos que atiende y tratando de responder las exigencias 

de la sociedad. El maestro además, también debe convertirse en evaluador 

reflexivo de su propia práctica docente en función del logro de objetivos, para 

reconsiderarla y modificarla las veces que sea necesario. 

No se trata de que el maestro adopte todas estas funciones al mismo 

tiempo, el maestro debe adoptarlas de acuerdo a las necesidades y el tipo de 

aprendizaje que se pretende. 
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2.1.4.4 Principios del aprendizaje cognitivo. 

A continuación se escriben diez principios básicos del aprendizaje cognitivo 

que pueden guiar la labor de los maestros para ayudar a sus alumnos a prender a 

prender. Dichos principios son resumidos por Pozo (1996) de los trabajos de 

Reviére y Claxton. 

l. Partir de los intereses y motivos de los alumnos con la intención de 

cambiarlos. 

Como se mencionó con anterioridad, no se trata de que el maestro piense 

que todos los alumnos están listos y dispuestos a aprender, la mayoría de las 

veces no es así, por lo que los maestros deben fomentar actividades que 

propicien constante y activamente el interés de los alumnos por lo que aprenden. 

Es necesario asumir que el aprendizaje es la causa de la motivación, pero 

también el aprendizaje en sí mismo es un motivo para seguir aprendiendo; por lo 

que se debe fomentar el interés intrínseco de lo que se aprende, orientando a 

los alumnos más hacia la comprensión de lo que hacen que hacia tener éxito, 

adecuando los contenidos a los conocimientos previos de los alumnos. Al mismo 

tiempo el maestro debe proporcionar información certera y útil de los errores que 

cometen los alumnos, haciéndoles sentir que son aspectos modificables por ellos 

mismos y que los pueden transformar, por que son eficientes y competentes. 

11. Partir de los conocimientos previos de los alumnos con la intención de 

cambiarlos. 

El maestro debe asumir que aprender es cambiar lo que ya se sabe. Todos 

los alumnos cuentan con conocimientos previos, que por lo general son implícitos, 

por lo que es necesario conectar esos conocimientos con la información adquirida 

para que ésta tenga sentido. Para aprender partiendo de los conocimientos 
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previos es necesario conectar las actividades de aprendizaje con el mundo 

cotidiano de los alumnos, activando deliberadamente sus nociones previas, 

fomentando la reflexión y discusión sobre ellas en ambientes de aprendizaje 

cooperativo. Se debe tener en cuenta que el cambio conceptual es progresivo, así 

que es necesario establecer una zona de desarrollo próximo, donde se le apoye al 

alumno para que progrese y profundice más en esos conocimientos previos. Al 

mismo tiempo, es necesario evaluar el aprendizaje en función de la modificación o 

reconstrucción de los conocimientos previos y no en base al "supuesto 

conocimiento correcto" que los alumnos debieron haber adquirido. 

111. Dosificar la cantidad de información nueva en cada tarea. 

Se debe evitar que la cantidad de la nueva información proporcionada 

exceda los recursos cognitivos disponibles de los alumnos; por lo que es 

necesario seleccionar y secuenciar la presentación de los contenidos atrayendo la 

atención de los alumnos hacia la nueva información. No sólo atraer la atención de 

los alumnos es importante, también se debe procurar mantener dicha atención 

destacando lo nuevo e importante y consolidando lo que ya se sabe. No está de 

más señalar que el maestro debe también, diversificar la presentación de la 

información, de tal forma que respete la diversidad de estilos de aprendizaje. 

IV. Condensar y automatizar conocimientos básicos que sean necesarios para 

futuros aprendizajes. 

Para aumentar los recursos cognitivos de los alumnos es necesario hacer 

que condensen y automaticen la información verbal o procedimental que sea 

funcional en nuevas tareas de aprendizaje o nuevos contextos a los que se 

enfrente. Por lo que el maestro debe analizar los contenidos y seleccionar la 
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información necesaria para el futuro, considerando que esto será un recurso para 

el aprendizaje y no un objetivo del mismo. 

V. Diversificar las tareas y los escenarios de aprendizaje para un mismo 

contenido. 

Es importante que siempre y cuando no se trate de un conocimiento 

condensado que deba recuperarse siempre de la misma manera, el mismo 

contenido debe enseñarse por diversas vías y actividades de aprendizaje, así se 

fomentará la fácil conexión a otros aprendizajes y su recuperación y 

transferencia a nuevos contextos y situaciones. Además, al diversificar las tareas 

y escenarios de aprendizaje se estará alentando la atención y el interés de los 

alumnos, al mismo tiempo en que se respeta la diversidad de estilos de 

aprendizaje. 

VI. Diseñar situaciones de aprendizaje en función de los contextos y tareas en 

los que los alumnos deban recuperar lo aprendido. 

Al planear la instrucción de un resultado de aprendizaje, el maestro debe 

pensar en las situaciones y contextos futuros en los que el aprendizaje deba ser 

recuperado y útil (por lo que se justifica dicha instrucción), así que el maestro debe 

darse a la tarea de recrear situaciones semejantes para que al alumno le sea más 

fácil recuperar y transferir lo aprendido. El maestro debe entonces, multiplicar y 

diversificar los contextos de aprendizaje para multiplicar también las posibilidades 

de recuperar de lo aprendido. 

VII. Organizar y conectar lo más posible los aprendizajes entre sí, de tal forma 

que el alumno perciba la relación explícita entre ellos. 

Para fomentar aprendizajes significativos es necesario establecer cuantas 

relaciones sean posibles entre los aprendizajes, promoviendo explícitamente la 
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reflexión y toma de conciencia de dichas relaciones por parte de los alumnos, 

pues la comprensión en particular y la construcción en general dependen del 

grado en que el alumno es capaz de relacionar los conocimientos. Es necesario 

hacer que el alumno construya una red de significados lo más organizada posible, 

facilitando así la transferencia de lo aprendido, para tal motivo se debe promover 

en los alumnos el uso de estrategias de organización de significados. 

VIII. Promover entre los alumnos la reflexión sobre sus conocimientos, 

ayudándoles a generar y resolver sus conflictos cognitivos. 

El maestro tiene la tarea de lograr que en su mayoría el aprendizaje sea 

reflexivo y no repetitivo, por lo que debe plantear tareas que induzcan a los 

alumnos a buscar sus propias respuestas en lugar de esperar las respuestas 

proporcionadas por el maestro. El aprendizaje se genera a partir de preguntas, de 

tal manera que el maestro debe estar continuamente planteando preguntas, 

donde además fomente la reflexión consciente del aprendizaje de sus alumnos y 

la contrastación entre sus conocimientos para generar el conflicto cognitivo, lo que 

es mejor en ambientes de aprendizaje cooperativo; sin olvidar que es el maestro 

quien tiene que proporcionar instrumentos conceptuales para que por medio de 

su contrastación les ayuden a resolver los conflictos mencionados. 

IX. Planear problemas de aprendizaje o tareas abiertas y fomentar la 

cooperación de los alumnos para su resolución. 

El maestro debe diseñar e implementar tareas de aprendizaje como 

problemas abiertos, que le exijan a los alumnos mayor comprensión que los 

ejercicios en donde aplican mecanismos automáticos para solucionarlos. Es 

necesario que el maestro vaya cediendo el control progresivo a los alumnos sobre 

la toma de decisiones para fijar los objetivos, y estrategias para solucionar el 
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problema. Además el maestro no debe suponer que lo que representa un 

problema para él, lo es también para sus alumnos. El maestro debe apoyar el uso 

de mecanismos necesarios que se han adquirido por medio de la automatización. 

Además siempre que sea posible, el maestro debe plantear los problemas de 

aprendizaje en medios cooperativos, fomentando así la generación de más 

conflictos cognitivos y apoyo entre los alumnos para darles solución; promoviendo 

también el aprendizaje de habilidades sociales y la motivación hacia el propio 

aprendizaje. 

X. Instruir a los alumnos en la planificación y organización de sus propios 

aprendizajes, utilizando estrategias adecuadas. 

El maestro debe lograr gradualmente la cesión de funciones, en donde los 

alumnos pasen paulatinamente de ser jugadores a entrenadores de si mismos; por 

medio de la promoción de problemas de aprendizaje en donde los alumnos tomen 

las decisiones, planeando, fijando metas, seleccionando estrategias y evaluando 

resultados. El maestro debe instruir especialmente en las técnicas y estrategias 

dirigidas al aprendizaje constructivo. 
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B. Metodología De La Enseñanza. 

1 Estrategias educativas. 

Para que un maestro pueda realizar mejor su trabajo aminorando las 

dificultades de aprendizaje de la ciencia comentadas anteriormente, debe ser 

consciente no sólo de su desempeño como docente, también de cómo aprende el 

alumno, de cuáles son sus procesos internos que lo ayudan a aprender de forma 

significativa y de qué puede hacer para propiciar este aprendizaje. 

La tarea cotidiana del profesor es hacer posible el aprendizaje de los 

alumnos. Contreras (retomado en González, 2001 p. 2), indica que enseñar es 

"provocar dinámicas y situaciones en los que pueda darse el proceso de 

aprender en los alumnos". Siendo la intencionalidad una característica esencial de 

la enseñanza. Los alumnos aprenden muchas cosas fuera de la escuela, fuera de 

la educación formal, pero dentro de esta es donde aprenden intencionalmente lo 

que el maestro quiere enseñar. La tarea del maestro será que los alumnos logren 

darle sentido a los conocimientos que adquieren para que puedan utilizarlos en 

sus propios fines dentro y fuera de la educación formal. 

Para lograr lo anterior los maestros deben diseñar estrategias que 

favorezcan el aprendizaje significativo de los alumnos. 

Robles ( de http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/htm) 

comenta que las estrategias son los métodos que utilizamos para hacer algo y que 

los resultados que se obtengan incluyendo el propio bienestar de la persona 

dependerán de la estrategia elegida. Cuando se quiere aprender algo también se 

eligen entre varios métodos dependiendo de lo que se quiera aprender, por lo que 

no hay estrategias buenas ni malas, sino adecuadas e inadecuadas para un 

contexto determinado. 
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A decir de Hernández (1998), las estrategias de aprendizaje cognitivas 

permiten transformar la información en conocimientos a través de una serie de 

relaciones cognitivas, que interiorizadas por el alumno, le permitirán organizar la 

información y a partir de ella, hacer inferencias y establecer nuevas relaciones 

entre diferentes contenidos, facilitándole su proceso de aprender a aprender. 

González (2001 ), comenta que las estrategias de aprendizaje van a 

generar esquemas de acción que les permitirán a los alumnos incorporar y 

organizar selectivamente la nueva información para solucionar problemas de 

diverso orden. El alumno al dominar las estrategias organiza y dirige su propio 

proceso de aprendizaje. 

Dado que las estrategias promueven el aprendizaje de los alumnos es 

necesario saber que tipo de aprendizajes se desean fomentar, cada tipo de 

aprendizaje tiene sus propias características y dependiendo de estas se 

seleccionará o diseñará una estrategia adecuada. En ocasiones el contenido que 

se desea enseñar no se remite a un solo tipo de aprendizaje, sino que involucra a 

varios, por lo que se deberá buscar un equilibrio entre las estrategias de 

aprendizaje para favorecer conocimientos integrales. 

En el caso del aprendizaje de las Ciencias, Pozo y Gómez (2000) señalan 

que no sólo se aprenden conceptos, también procedimientos de trabajo. 

1.1 Solución de problemas. 

En la enseñanza de la Física, Sifredo (1999) y Pozo y Gómez (2000) 

indican, que un objetivo importante es que los alumnos aprendan a utilizar sus 

conocimientos en la solución de problemas, representando estos últimos, uno de 
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los recursos más utilizados en el aula para enseñar y fortalecer los conocimientos. 

Pero existe una gran confusión en el significado del término, pues en muchas 

ocasiones lejos de que el maestro planteé un problema, lo que propone son 

ejercicios, donde los mecanismos de solución son rutinarios e incluso 

automatizados y no exigen al alumno ninguna reflexión ni toma de decisiones. Las 

dos tareas de aprendizaje, los ejercicios y los problemas suponen diferentes 

procedimientos. 

Sifredo (1999) apunta, que con mucha frecuencia se encuentra el criterio 

de que el fracaso generalizado de los estudiantes en la solución de problemas, se 

debe a que no comprenden el tema, a que sus conocimientos matemáticos son 

muy escasos, a que no realizan una lectura comprensiva del problema o que 

simplemente no poseen las habilidades necesarias para ello. Estos criterios son 

contradictorios a los objetivos de la resolución de problemas, pues por medio de 

ellos es que se alcanzará un pleno dominio del tema, de los elementos de 

carácter metodológico para la aplicación de los conocimientos y los recursos 

matemáticos para ello. 

Organizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje bajo el enfoque de la 

solución de problemas tendrá como objetivos: 

• El estudio de nuevo material. 

• Desarrollar habilidades y aplicar conocimientos. 

• Sistematizar, generalizar y profundizar en los contenidos. 

• Controlar lo aprendido. 

Los elementos anteriores se presentan juntos interactuando en forma compleja. 
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Pozo y Gómez (2000), hacen una clasificación de los tipos de problemas, la 

cual es útil al analizar las actividades de aprendizaje, pero en muchas ocasiones 

actividades más complejas involucran la solución de los tres tipos de problemas 

citados en el anexo cuatro. 

Resta decir de lo antes mencionado, que en la actualidad la solución de 

problemas es la estrategia que se esta proponiendo para fomentar el aprendizaje 

de la Física. 
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Capitulo IV: DISEÑO METODOLÓGÍCO 

1 Metodología. 

1.1 Tipo de investigación. 

La investigación realizada se centró en analizar el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje en el área de Física, específicamente en lo que se refiere al tema 

de "Transformación de Unidades" para encontrar las características y estrategias 

de un diseño instruccional que fomente aprendizajes más significativos y útiles; 

por lo que se realizó un Estudio de Caso, que es un método de investigación 

cualitativo, descriptivo e interpretativo. Descriptivo ya que se busca especificar las 

propiedades importantes de cualquier fenómeno que sea sometido a análisis 

(Sampiere, 1998); e interpretativo, pues se pretende reunir información sobre un 

caso con la finalidad de interpretar o teorizar acerca de él, defender o desafiar 

propuestos teóricos (La Torre, 1996). Se trató de adquirir la percepción más 

completa posible de la situación, considerándola como una entidad holística cuyas 

características se podrán entender en su totalidad solamente en el momento en 

que se examinen todas simultáneamente. 

El estudio de caso se realizó desde la perspectiva de la teoría social, 

concentrando la atención en el desarrollo y comportamiento grupal. 

1.1.1 Fuentes de información. 

La recolección de datos se hizo por medio del método multimodal, pues se 

utilizarán diversas fuentes de información: 

• Entrevista informal a maestros y alumnos. 
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• Entrevista informal a la trabajadora social de los segundos años. 

• Observación directa de la instrucción de los profesores. 

• Revisión de materiales escritos: 

o Planeación de los maestros. 

1.1.2 Sujetos. 

Se estudiaron alumnos y maestros de la Escuela Secundaria Técnica No. 

77 que reciben e imparten, respectivamente, la materia de Física. 

Se obtuvo información de los alumnos del turno matutino de los grupos de 

2º C y D. En el grupo "C" están inscritos 42 alumnos, 19 hombres y 23 mujeres 

que se encuentran entre 13 y 14 años de edad. En el grupo "D" hay 37 alumnos, 

18 mujeres y 19 hombres, de las mismas edades. Todos los alumnos de ambos 

grupos son solteros que viven en la ciudad de Morelia y en general se puede decir 

que pertenecen a un nivel socioeconómico medio bajo. 

Por otro lado, en la secundaria hay cinco maestros que se encargan de 

impartir la asignatura de Física, dos son hombres y tres mujeres, las edades 

fluctúan entre los 26 y 53 años; dos de los profesores son egresados de la Normal 

Superior, otro acaba de concluir una maestría en Pedagogía, un maestro es 

egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como 

Biólogo, y el quinto maestro es egresado del Tecnológico de Morelia como lng. 

Bioquímico; todos los profesores con las mismas posibilidades de recibir los 

cursos de actualización que ofrece la SEP o de seguirse preparando. Sólo uno de 

los profesores es soltero y todos viven en la ciudad de Morelia. 
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Únicamente se observó la instrucción de dos de las profesoras, una es 

egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como Bióloga 

y la segunda es egresada de la Normal Superior, con 15 y 28 años de servicio 

respectivamente. 

Además también se entrevistó a la trabajadora social encargada de los 

segundos años, sobre el estudio socioeconómico que se les aplica a los alumnos 

al iniciar el curso escolar. 

Para encontrar las estrategias de un diseño instruccional que fomenten 

aprendizajes significativos en la física, primero se hizo un diagnóstico de la 

realidad y después se contrastó con la teoría. 

El estudio de caso consiste en interpretar esa realidad para hacer dicho 

diagnóstico, por lo que, en el caso de los alumnos, se recurrió a una muestra no 

probabilística o dirigida que supone un procedimiento de selección informal y un 

poco arbitrario. La ventaja de una muestra de este tipo es su utilidad para 

determinado diseño de estudio que requiere no tanto una representatividad de 

elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos 

con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del 

problema (Sampiere, 1998). Existen varias modalidades de las muestras no 

probabilísticas, en este caso se utilizó el muestreo intencional, donde el objetivo 

es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización. Su lógica radica en seleccionar los casos en función de la rica 

información que aportan para el estudio y no por criterios externos. Existen varios 

tipos de muestro intencional; se empleará el muestreo de variación máxima, para 

seleccionar una muestra heterogénea representativa de la variedad del 

fenómeno estudiado (La Torre, 1996). 
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1.1.3 Tamaño de la muestra. 

El muestreo finalizó cuando no se obtuvo nueva información de las 

unidades de análisis. La redundancia o la saturación de información se convierten 

en el criterio principal para dar por finalizado el muestreo. (La Torre, 1996). Es lo 

que Taylor y Bogdan (1998) señalan como muestreo lógico, en el cual el número 

de "casos" carece realmente de importancia, lo importante es el potencial de cada 

caso para ayudar al desarrollo de comprensiones teóricas. Después de completar 

las entrevistas con varios informantes, se diversificaron deliberadamente el tipo 

de personas entrevistadas, hasta descubrir toda la gama de perspectivas de 

alumnos y maestros. Se percibió que se había llegado a ese punto cuando las 

entrevistas con las personas adicionales no producían ninguna comprensión 

auténticamente nueva. 

1.1.4 Materiales. 

Por las características que presenta, se consideró que lo mas adecuado 

era diseñar una "Entrevista de tipo no estructurada en su modalidad focalizada", 

según Ander (1996), la entrevista no estructurada deja mayor libertad a la iniciativa 

de la persona interrogada y al encuestador. Se trata de preguntas abiertas que 

son contestadas dentro de una conversación. La persona interrogada responde de 

forma exhaustiva, con sus propios términos. Con lo que respecta a la modalidad 

focalizada, el encuestador tiene una lista de cuestiones a investigar derivadas del 

problema general que se quiere estudiar. En torno a dichos problemas se 

establece una lista de tópicos en relación a los cuales se focaliza la entrevista, 

quedando esta librada a la discreción del encuestador, quien podrá sondear 
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razones y motivos, sin sujetarse a una estructura formalizada (formulario 

estrictamente normalizado). 

Ya antes se habló de una lista de cuestiones a investigar derivadas del 

problema general que se quiere estudiar, lo que Taylor (1996) llama "La guía de la 

entrevista" la cual se utiliza para asegurarse de que los temas claves sean 

explorados con cierto número de informantes. La guía de la entrevista no es un 

protocolo estructurado, se trata de una lista de áreas generales que deben 

cubrirse con cada informante. El investigador decide cómo enunciar las preguntas 

y cuándo formularlas. La guía de la entrevista sirve sólo para recordar que se 

deben hacer preguntas sobre ciertos temas. 

De entre los temas claves para estructurar la entrevista destacaron: 

1.1.5 Guía de la entrevista. 

Entrevista con los Profesores: 

• Perfil profesional. 

• Conocimiento del rol del alumno y del maestro. 

• La motivación y atención en el aula. 

• Activación de conocimientos previos. 

• Diversificación y dosificación de tareas. 

• Conocimiento de los intereses de los alumnos. 

• Automatización de la información. 

• Recuperación y transferencia del aprendizaje adquirido. 

• Metacognición. 
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• Planteamiento de problemas. 

• Trabajo colaborativo. 

• Motivaciones y frustraciones. 

• Aspectos que percibe por lo cual los alumnos no aprenden. 

• Estilos de aprendizaje. 

Entrevista con los Alumnos: 

• El gusto por la asignatura de Física. 

• Dificultad para aprender Física. 

• Intereses y gustos. 

• Hábitos de estudio. 

• Si saben cómo aprenden (Metacognición). 

• Características de un buen maestro. 

• Si conocen el rol del alumno y el del maestro. 

• Atención, memoria, análisis y razonamiento. 

• Tipo de actividades que prefieren hacer en el aula. 

• Laboratorio escolar. 

Entrevista con la Trabajadora social. 

• Nivel socioeconómico. 

• Principales problemas que reflejan los alumnos. 

• Porcentaje de alumnos con problemática. 
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• Alumnos que trabajan. 

A lo largo de las entrevistas, el investigador realizó el seguimiento de 

aspectos que emergieron como consecuencia de los temas específicos, 

alentando al informante a describir las experiencias en detalle y presionando 

constantemente para clarificar sus palabras. 

En esta entrevista cualitativa se sondearon los detalles de las experiencias 

de las personas y los significados que éstas le atribuyen. Además, no se dio por 

supuesto que se entendía exactamente lo que la gente quiere decir. El 

entrevistador no dio por sentados supuestos y comprensiones del sentido común 

que otras comparten. El entrevistador cualitativo pidió constantemente a los 

informantes que clarificaran y elaboraran lo que habían dicho. Durante la 

entrevista se siguió indagando para obtener clarificación hasta que se estaba 

seguro de lo que el informante quería decir exactamente.(Taylor y Bogdan, 1998). 

Además de lo anterior, para la recolección de información e interpretación 

de los resultados, no se dejó a un lado la recomendación hecha por Ander 

(1996), acerca de la imparcialidad por parte del investigador, pues este último 

debe hacer todo lo que este de su parte para que sus ideas, opiniones y 

preferencias no se proyecten en la entrevista ni en la interpretación de las 

respuestas. Lo descrito anteriormente es lo que da validez y confiabilidad a una 

entrevista. 
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1.1.5.1 Aplicación de la entrevista. 

Para aplicar las entrevistas a profesores, alumnos y trabajadora social, se 

utilizó, como se dijo antes, una guía de entrevista no estructurada, indagando 

sobre los temas previstos y tomando en cuenta, las normas a seguir al hacer una 

entrevista, resumidas por Ander (1996): 

• Abordar gradualmente al interrogado creando una corriente de amistad, 

identificación y cordialidad. 

• Ayudar al interrogado para que se sienta seguro. 

• Dejar al interrogado concluir su relato y ayudarlo a complementarlo. 

• Procurar formular las preguntas con frases fácilmente comprensibles; 

evitando formulaciones embarazosas con carácter personal o privado. 

• Actuar con espontaneidad y franqueza, y no con astucias y rodeos. 

• Escuchar al informante con tranquilidad, paciencia y comprensión, pero 

desplegando una crítica interna inteligente. 

• Evitar la actitud de personaje y la pose de autoridad. (Cuidar la vestimenta y 

el lenguaje corporal). 

• No dar consejos. 

• No rebatir al informante. 

• Prestar atención no sólo a aquello que él desea aclarar, sino también a lo 

que no quiere o puede manifestar sin su ayuda. 

• Evitar toda discusión sobre los efectos de las respuestas. 

• No apremiar al interrogado, concederle tiempo suficiente para que acabe su 

relato y valorice sus contestaciones. 
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Se terminó la entrevista con un clima de cordialidad y se dejaron las puertas 

abiertas para posibles visitas posteriores. Se agradeció al encuestado el 

tiempo que se le brindó al entrevistador. 

1.1.5.2 Recolección de datos. 

Siguiendo las recomendaciones de Ander (1996), se procedió a recolectar 

la información de las entrevistas por medio de anotaciones directas y de un 

grabador (pidiendo el consentimiento del entrevistado) para registrar con fidelidad 

y veracidad la información proporcionada en cada entrevista. 

Interpretación de resultados. 

Una vez concluidas las entrevistas se interpretaron las respuestas, siendo lo 

más objetivos e imparciales posible. 

La forma de indagar en cada respuesta emitida por los informantes y la 

imparcialidad del investigador es lo que le dio a la interpretación de resultados 

confiabilidad y validez. 

En lo que respecta a la revisión de documentos personales, se analizaron 

las planeaciones de las dos profesoras que permitieron realizar la observación 

directa a su instrucción para conocer los métodos y estrategias implementadas en 

su enseñanza. También, por medio de una entrevista , se revisaron los resultados 

del estudio socioeconómico que el departamento de servicio social aplica a los 

alumnos, con el fin de detectar las situaciones familiares con la que viven los 

estudiantes y saber con que tipo de alumnos se trabaja. 
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Para realizar la observación directa se asistió a las clases impartidas por 

ambos profesores en los grupos ya mencionados, apuntando las observaciones 

que giren en torno al proceso de enseñanza y de aprendizaje (descripción del 

contexto, ambiente de aprendizaje, instrucción del maestro, rol de alumnos y 

maestro). 

1.1.6 Triangulación y categorización. 

Una vez recogida la información se procedió a hacer la triangulación 

metodológica, la cual parte de la base de que las debilidades de cada método de 

recolección de información individual pueden ser compensadas por las fortalezas 

balanceadoras de otros métodos (Rodríguez, 2001). Es por eso que la 

recolección de información se hizo desde diferentes perspectivas, utilizando 

estrategias multimodales, asegurando un poco más de confianza en los 

resultados alcanzados. 

La triangulación es una de las técnicas más características de la 

metodología cualitativa, que a decir de La Torre (1996), es un recurso que se sirve 

de la variedad de fuentes de datos, de investigadores, de teorías y de métodos, 

contrastando unos con otros para confirmar datos e interpretaciones y dar cuenta 

de realidad compleja desde una visión plural. 

Su principio básico consiste en recoger las observaciones y/o relatos de 

una situación, desde varias perspectivas para compararlos. 

Aunque el uso de multimétodos o triangulación no es una garantía de 

exactitud u objetividad, su principal aporte es favorecer una mayor oportunidad y 

alcance de las conclusiones (Fielding y Fielding, 1986). 
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La triangulación metodológica se complementó también de la triangulación 

teórica; que consistió en hacer uso del marco conceptual o teórico y contrastar la 

información ahí vertida con la información recogida del estudio de campo. Junto 

con esto se lleva a cabo la categorización, que consiste en establecer categorías 

de análisis para examinar la información encontrada. 
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Capitulo V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS . 

1 Triangulación y categorización de la información. 

A continuación se presenta una triangulación metodológica de la 

información encontrada por medio de los diferentes instrumentos de recolección 

de datos: observación directa de la instrucción de los profesores (se observaron 

dos grupos y se hará referencia de ellos como caso A y B, el registro de dichas 

observaciones se encuentra en los apéndices uno), entrevistas con maestros y 

alumnos (las trascripción de tales entrevistas, se encuentran en los apéndices 

dos). 

Aunque los diversos aspectos que se analizan de la enseñanza y el 

aprendizaje guardan una relación e interacción muy intima y su división es muy 

difusa, la información esta vertida en diferentes categorías de análisis, teniendo en 

cuenta que un mismo aspecto puede abordar varias de ellas. Además, se están 

utilizando diferentes claves, cuyos significados son: 

A 1 A = Anexo 1, observación directa caso A. 

A 1 B = Anexo 1, observación directa caso B. 

A 1 MA = Anexo 1, observación directa, maestra caso A. 

A 1 MB = Anexo 1, observación directa, maestra caso B. 

A2M1 = Anexo 2, maestra entrevista 1. 

A2M2 = Anexo 2, maestra entrevista 2. 

A2ALA = Anexo 2, alumnos entrevista caso A. 

A2ALB = Anexo 2, alumnos entrevista caso B. 

A2TS = Anexo 2, entrevista con la trabajadora social. 
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1.1 Resultados: Triangulación metodológica. 

Motivación. 

Observación directa: Se observó que la motivación se proporcionaba más por 

medio de la competencia que por la colaboración, en ciertos momentos de la clase 

la maestra decía: "Los primeros cinco que terminen tendrán un punto extra para la 

calificación del bimestre" (A 1 MA). Hay más motivación extrínseca que intrínseca, 

en el caso A, la maestra premia a los alumnos que terminan primero sus 

ejercicios. También se observa motivación por medio de la retroalimentación 

personal de la maestra hacia el alumno (caso B) 

"Algunos alumnos le dicen a la maestra que no entienden y ella 
amablemente se acerca y les pregunta por los pasos del 
procedimiento, por las notas que se dictaron "¿Dónde los tienes 
anotados?" los alumnos se los enseñan y paso a paso les ayuda a 
resolver el problema" (A 1 B). 

y cuando éste obtiene comprensión y éxito en su aprendizaje. Los alumnos 

muestran más interés cuando las tareas de aprendizaje tienen que ver con lo que 

hacen cotidianamente y además cuando dichas tareas no son excesivas, pues se 

observaba mayor respuesta por parte de los alumnos, cuando éstos trabajaban 

con datos más tangibles como la longitud de una puerta, ya que la maestra (caso 

A) les pidió a los alumnos que midieran la longitud de la puerta y la ventana para 

que transformaran sus unidades, actividad que les gustó a los alumnos. 

Entrevistas a los profesores: Los maestros argumentan que funciona hablar con 

los alumnos, tratar de concientizarlos, hacerles saber la utilidad del conocimiento 

adquirido. También funciona proponer actividades contextualizadas con la vida 

diaria y la competencia. Algunos maestros mencionaron que el hacer diferentes 

actividades dentro o fuera del salón de clases, por ejemplo, medir una cancha, 

motiva y emociona mucho a los alumnos. Las prácticas de laboratorio son otra 
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actividad que les gusta mucho a los alumnos. Algunos de los comentarios de los 

maestros fueron: 

" ... hablando con ellos. A mi me ha funcionado; a veces se ponen muy 
desordenados y hablo un poco más con ellos y se vuelven más educados, 
así trabajan mejor'', "Platicando con ellos, viendo la utilidad para qué nos va 
a servir, si por que cuando no le ven utilidad se cansa y se ponen a jugar ... " 
(A2M1). 
" ... sobre todo hacerles ver la necesidad, concientizarlos, en este caso, 
para qué nos va a servir, cuál es la utilidad ... ", "Mira algo en donde ellos 
realmente se relacionan con la conversión y se clarifica mejor el tema, es 
cuando nosotros nos los llevamos a la práctica, donde ellos tienen que 
hacer ciertas mediciones y tiene que hacer la conversión de ciertas 
unidades a otras ... ", "un tema cualquiera, mientras ellos lo desconozcan 
pues no lo aprecia, sin embargo, cuando ellos van entendiendo las cosas, 
dice "Hay, pues ni es difícil" y les gusta, al igual eso y otros temas, máxime 
cuando estamos dentro de la práctica, ¡ huy! pues se emocionan más, el 
hecho de que lo saque simplemente uno al patio, por ejemplo cuando 
estábamos con las magnitudes ... " (A2M2). 

Entrevistas con los alumnos: A los alumnos los motiva que el maestro les explique 

bien, que les den atención personalizada, que los apoye, que el profesor sea 

respetuoso y que revise sus tareas, que asista constantemente y en general que 

en el aula exista un clima de orden, respeto y confianza, además prefieren a los 

maestros flexibles pero firmes, que no se dejen sobornar. Prefieren también, 

poca tarea, por que así es más fácil que la realicen. Algunos de sus comentarios 

son: 

"Que explique más y de más problemas, para que el tema se haga 
interesante", "Que ponga orden y que se fije en los que no saben", "Que sea 
puntual y que no falte, además que haga la clase más divertida para que 
halla más confianza", "Que nos de menos dictado y resúmenes, y que 
revise el contenido no la cantidad" (A2ALA). 

Conocimientos previos. 

Observación directa: Se pudo observar que los maestros se aseguraron de que 

los alumnos conocieran las equivalencias entre las unidades, les pidieron que 

tuvieran sus tablas de equivalencia a la mano o ellos mismos les proporcionaban 
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la equivalencia, algunos también se aseguraron de que supieran resolver las 

operaciones entre fracciones y las ecuaciones matemáticas básicas. Los maestros 

preguntaban: 

"¿Recuerdan cómo se multiplican las fracciones?" (A1MB), "¿Tienen la 
equivalencia? Si no sáquenla de sus tablas" (A 1 MA) o anotaban la 
equivalencia en el pizarrón: "1 m = 10 dm" (A18). 

Entrevistas a los profesores: Los maestros señalaron que se pueden detectar por 

medio del exámen diagnóstico que se realiza al principio del ciclo escolar, y en 

cada tema por medio de preguntas generadoras, lectura de un texto, elaboración 

de un esquema, platicando una anécdota, etc. En el caso de la transformación de 

unidades los maestros señalan que es muy importante que los alumnos conozcan 

las equivalencias, que sepan a qué magnitud pertenece cada unidad, y que tengan 

la capacidad de realizar las operaciones básicas matemáticas, por lo que el 

profesor debe reencontrar a los alumnos con estos temas. Los maestros 

señalaron: 

"Mira, al inicio del curso, cuando empezamos con el diagnóstico a aplicarles 
el diagnóstico, de antemano es algo que se me ha presentado cada año, 
cada año, que yo ya percibo como que es algo bien necesario de iniciar, 
dándoles un poquito, repasar las operaciones fundamentales que son la 
multiplicación, división, suma y resta ... " (A2M2), "Con preguntas 
generadoras o lluvia de ideas y más o menos se puede percibir cuantos 
alumnos saben, los que no participan es por que no saben ... " (A2M1), 
"Como se manejaron las magnitudes por separado: masa, tiempo, longitud, 
volumen, que tengan bien determinadas cuales son las unidades ... " (A2M2) 

Entrevistas con los alumnos: Mencionaron que el tema ya lo habían visto en 

química y biología y que necesitaban conocimientos matemáticos, por que se les 

hacían muy difíciles las divisiones y multiplicaciones. Algún alumno mencionó que 

el tema ya lo conocía, pero que había aprendido otro método para transformar 

unidades y entonces se confundió. Los alumnos comentaron lo siguiente: 
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"Se trabaja mucho con números", " ... el tema se repite en Biología y en 
Química" (A2ALA), "yo ya sabía otro método y me confundí" (A2ALB). 

Atraer y mantener la atención. 

Observación directa: Para una de las maestras observadas (Caso A), le era muy 

difícil atraer y mantener la atención de los alumnos, su voz tiene un volumen bajo 

y es pausada, había muchos momentos en el grupo en que los alumnos jugaban 

entre ellos, entraban y salían del salón y pocos mantenían su atención en los 

ejercicios que se elaboraban en el pizarrón, la maestra prestaba principal atención 

a los alumnos que pasaban al frente, pero pocos oían sus comentarios y 

correcciones, sin embargo pudo concentrar la atención de la mayoría de los 

alumnos cuando les pidió que midieran ventanas y puertas del salón y 

transformaran sus unidades. En algunos momentos de la clase se percibía los 

siguiente: 

"Los alumnos se muestran muy inquietos, muy pocos muestran interés, 
entran y salen del salón, se levantan y platican. La maestra continua 
dictando sin poner atención al desorden de los alumnos. Escribe en el 
pizarrón para dar ejemplos de sumas de magnitudes de la misma especie: 
7m + 8m + 5m = 20m ... ", "la maestra les pide a los alumnos que midan la 
puerta y la ventana, dos de los alumnos lo hacen, mientras la maestra pasa 
lista desde su escritorio" (A1A). 

En el otro caso (caso B), la maestra con voz firme y volumen adecuado llamaba la 

atención de los alumnos: "¿Está todo claro?" (A1 MB), se escuchaban 

perfectamente bien las indicaciones y explicaciones que daba, por lo que pocos 

alumnos perdían dicha atención. Ambas profesoras dictaban y escribían en el 

pizarrón los problemas, con lo que se atraía un poco más la atención de los 

alumnos. Esta atención de los alumnos se mantenía por más tiempo si no se les 

saturaba con los ejercicios a resolver. En el caso B se podía observar lo siguiente: 
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"Los alumnos comienzan a trabajar y se empiezan a ayudar unos con otros, 
comienzan a platicar y a pedirse útiles prestados (gomas, lápices, etc), pero 
aunque están platicando lo hacen en un volumen adecuado y con orden" 
(A 18). 

Entrevista a los profesores: Los maestros señalaron que ésta es un área difícil de 

la enseñanza, que cuando ven que alguien esta distraído, llaman su atención y si 

el alumno es muy apático lo castigan y lo aíslan del resto del grupo para que no 

contagie a los demás. Comentaron también que poner en contacto a los alumnos 

con la vida cotidiana por medio de el tema, funciona para atraer y mantener la 

atención de los alumnos, algunos maestros mencionaron que empezar el tema 

con una práctica suele llamar mucho la atención de los alumnos, en este caso por 

ejemplo, se puede empezar con la medición de su libreta y que la cantidad 

obtenida la cambien a otra unidad. Además de que un profesor debe tener la 

habilidad para detectar cuando el grupo ha perdido la atención para volverla a 

fomentar, cambiando de actividad. Otro factor importante para mantener la 

atención, según los comentarios de los maestros, es el orden dentro del salón de 

clases y el control del grupo. Algunos comentarios de los maestros fueron los 

siguientes: 

"Ahí si esta más difícil, hay unos que si, inmediatamente ponen atención, 
pero hay otros que si es muy difícil, cuando veo algunos casos aislados un 
poco apáticos lo que hago es llamarles la atención o ponerlos castigados en 
la puerta para que estén más atentos y quitar esos distractores de mi clase 
para que la mayoría estén atentos ... ", "Se debe tener mucha habilidad, ver 
en que momento ya no hay atención ... " (A2M1), " ... por ejemplo a veces 
inicio de otra manera, a veces inicio con la práctica, " a ver" les digo, 
"saque sus reglas por que vamos a medir" su cuaderno simplemente y 
partimos de ahí y "a ver, ahora en lugar de centímetro, ¿cuántos milímetros 
tiene? ... ", "Y la cuestión de cómo atraemos la atención, pues ahí nada 
más el control del grupo y la forma de dar clases, fue todo" (A2M2). 

Entrevistas con los alumnos: Algunos mencionaron que estaban muy distraídos 

jugando, platicando, pensando en otras cosas y hasta haciendo tareas de 
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diferentes asignaturas. Algunos manifestaron enfado pues querían poner atención 

y el ruido y el desorden que imperaba en el aula no se los permitía y que la 

maestra no controlaba al grupo. Los alumnos saben también que mientras más 

atención pongan a las explicaciones mejor entenderán lo explicado. Además 

manifestaron que en algunos métodos era muy largo el procedimiento y eso los 

aburría. Los alumnos comentaron: 

"No pusimos atención", "Que la maestra controle más el grupo, por que a 
los que nos interesaba, los demás con tanto ruido no nos dejaban estudiar", 
"para entender, necesitamos poner más ganas y atención", "para mi fue 
más difícil porque son muchos pasos" (A2ALA). 

Diversificación de tareas de aprendizaje y contextos. 

Observación directa: Para la enseñanza del tema los maestros dictaron e hicieron 

apuntes en el pizarrón que los alumnos debían copiar, también, en algunas 

ocasiones les pidieron que leyeran lo anotado para verificar los pasos y aunque 

casi siempre fue el mismo tipo de ejercicios (cambiar de una unidad o otra 

directamente) con poca variación en la dificultad, sin diversificar el contexto de 

aplicación; se hacían varias actividades en el transcurso de la solución de los 

ejercicios: los alumnos primero trabajaban solos en la solución del ejercicio ( si 

tenían dificultad le preguntaban a la maestra o a algún compañero), después 

alguno pasaba al pizarrón a resolverlo y finalmente la maestra pedía la 

participación de algunos alumnos del resto del grupo para señalar y corregir los 

posibles errores, diciendo: "¿Detectan errores?" (A 1 MB); lo anterior sin dejar de 

lado las tareas en casa. Además los maestros comentaron que después del tema 

se hizo una práctica en el laboratorio la cual abarcaba los temas de medición, 

instrumentos de medida y transformación de unidades, los alumnos debían medir 

varias magnitudes y transformar las unidades, lo que llamaba más su atención. 
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En ésta última actividad los alumnos pudieron apreciar un cambio de contexto de 

aplicación del conocimiento. Los momentos que se observaron en clase fueron: 

"Muy bien, el titulo es Transformación de unidades. (Hace una pausa y 
aprovecha para llamar la atención de los alumnos que están 
desconcentrados, les dice que ya esta dictando y que no va a repetir, que 
se apuren a sacar su libreta y a escribir)" (A 1 MB), "La maestra dicta otro 
problema: "Transformar por el método de factores de conversión las 
siguientes unidades: 250cm a mm ... " (A1MA), "En este periodo de tiempo 
en el que los alumnos están trabajando solos, la maestra se acerca a los 
alumnos y los retroalimenta, atiende también las dudas de otros" (A 1 B), "La 
maestra les pide a los alumnos que pasen a resolver el problema ... " (A1A), 
"La maestra pregunta si el alumno va bien ... ", "Un alumno pasa y señala 
en el pizarrón ... " (A1B). 

Entrevista a los profesores: Los maestros señalaron que algunas veces resulta útil 

cambiar las actividades de aprendizaje, si el problema esta muy complicado, se 

puede dejar un pequeño receso, mientras se platica de otra cosa y después volver 

a la tarea de aprendizaje o plantear una más sencilla, variando así la complejidad 

de la tarea. Señalaron también, que las prácticas de laboratorio son realmente 

importantes, pues es ahí donde los chicos aplican y observan de forma más 

tangible sus conocimientos, además de que esta actividad los motiva mucho y por 

medio de ella consolidan sus conocimientos y les quedan más claros. Algunos 

maestros señalaron que el diversificar las tareas de aprendizaje es un factor muy 

importante, pues por medio de éste se puede motivar a los alumnos; mencionaron 

que con actividades sencillas, como la de que un alumno mida su estatura dentro 

del mismo salón de clases, les divierte y emociona y se dan cuenta de lo sencillo 

que puede ser y les comienza a gustar la Física. Los maestros también 

mencionaron que no siempre el tema se presta para cambiar mucho las 

actividades, que dependiendo del tema se podrán o no diversificar las tareas de 

aprendizaje. Los comentarios de los maestros fueron los siguientes: 
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" ... en transformaciones de diferentes objetos, les deje por ahí algunas 
tareas, que midieran la puerta de su recamara, de su ventana de su banca 
para que vieran que si tienen utilidad ... " (A2M1), " ... todo depende del tema, 
hay temas que se prestan para que tu tengas todo el material y hay temas 
que no se prestan para que tu trabajes con material" (A2M2), " ... vamos a 
trabajar ya en la práctica y ellos van a medir la masa, la longitud y hacen 
las transformaciones en diferentes unidades. Ellos ahí, en contacto con los 
instrumentos, pues están percibiendo y conociendo ... " (A2M2), " ... les gusta, 
al igual eso y otros temas, máxime cuando estamos dentro de la práctica, 
¡huy! pues se emocionan más, el hecho de que lo saque simplemente uno 
al patio, ... Todo eso les divierte ... el hecho de que tu los saques o tu les 
ílegues por ahí; simplemente ni sacarlos, ahí lo haces con dos niños dentro 
del salón y eso es también motivación para ellos, para darse cuenta de la 
realidad de la Física" (A2M2). 

Entrevistas con los alumnos: Algunos alumnos pedían que los ejercicios fueran de 

cosas interesantes, que tuvieran que ver con su vida cotidiana, que fueran más 

fáciles y rápidos, otros, que tuvieran una mayor complejidad, argumentando que 

de esa manera serían más interesantes; también manifestaron que las actividades 

deberían de ser más divertidas para que haya más confianza. Por otro lado piden 

que se les dicte menos y que se les dejen menos resúmenes, piden también 

pocas tareas y que se les califiquen, y que los maestros no se fijen en la cantidad 

si no en la calidad, quieren que les hagan caso y los tomen en cuenta pues 

algunas veces los maestros no se fijan cuando les quieren preguntar algo o 

quieren participar. Algunos alumnos piden explicaciones más extensas y 

profundas. Sus comentarios fueron los siguientes: 

"Que la maestra ponga más ejemplos", "Que se explique más y más 
problemas, para que el tema se haga interesante", " ... menos dictado y 
resúmenes, y que revise el contenido no la cantidad", " ... nos gustan 
problemas de cosas interesantes" (A2ALA). 
" ... hacer otras actividades divertidas", "Ver películas", "Me gusta hacer 
experimentos " (A2ALB). 
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Dosificación de las tareas de aprendizaje. 

Observación directa: Al principio del tema se comenzó en ambos grupos con una 

presentación de dicho tema y un dictado acerca de su importancia junto con los 

pasos que se debía seguir para transformar unidades, tales pasos se iban 

ilustrando con un ejemplo y después se realizó un ejercicio explicado por las 

maestras, todo esto durante un módulo de 45 minutos, además se les dejo un 

ejercicio a los alumnos de tarea. En uno de los grupos observados (caso B) se 

apreció lo siguiente: 

Maestra: 

Dictado: 

"Muy bien, el titulo es Transformación de unidades. (Hace una pausa 
y aprovecha para llamar la atención de los alumnos que están 
desconcentrados, les dice que ya esta dictando y que no va a repetir, 
que se apuren a sacar su libreta y a escribir). 
Existen varios métodos para convertir unidades, ya sea dentro del 
mismos sistema o de uno a otro. El método que veremos permitirá 
hacer cualquier tipo de conversión y lo llamaremos Método de 
Factores de Conversión. 
Ejemplo: Convertir 345 dm a m 
1. Buscar la equivalencia entre las unidades dadas y las unidades 

deseadas. (La maestra comenta y escribe la equivalencia en el 
pizarrón) 

1m=10dm 

2. Colocar las cantidades de la siguiente manera. Las unidades 
dadas deben quedar en forma cruzada, al igual las unidades 
deseadas. (La maestra sigue el ejemplo anotándolo en el 
pizarrón, los alumnos están tranquilos anotando el dictado y 
siguiendo las indicaciones de la maestra, está a su vez les indica 
que siempre las cantidades deben ir acompañadas de la unidad 
que les corresponde). 

R 
345m 

=-- =34.5m 
10 

3. Multiplicar la cantidad por el factor de conversión que formamos 
con la equivalencia, cuidando que las unidades dadas queden 
cruzadas. Hacer las operaciones siguiendo la regla de multiplicar 
de las fracciones. 

La maestra anota el resultado de la operación escrita en el pizarrón: 
(345/1 O), pero antes les pregunta a los jóvenes que si recuerdan cómo se 
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multiplican las fracciones, un alumno contesta: "los números de arriba por 
los de arriba y los de abajo por los de abajo", entonces la maestra dice "muy 
bien" y recita "345 X 1" los alumnos contestan "345", nuevamente la 
maestra dice "10 x 1" y los alumnos contestan "10". La maestra explica que 
las unidades de "dm" se anulan por que se están dividiendo y quedan 
entonces "m". Indica y hace la división en el pizarrón pidiéndoles a los 
alumnos que le vayan diciendo el resultado. (A 1 MB). 

En las clases siguientes, las maestras preguntaron por el ejercicio que se había 

dejado de tarea y en ambos grupos muy pocos alumnos (menos de la tercera 

parte) lo había realizado, argumentando que no le entendieron; entonces 

siguieron practicando en el aula los pasos de transformación de unidades por 

medio de ejercicios. Se pudieron apreciar dos aspectos, en un grupo (caso A) la 

maestra daba varios problemas juntos para que los alumnos los resolvieran en su 

lugar, en clase: "La maestra escribe otros cinco ejercicios y les da tiempo a los 

alumnos para que los realicen" (A1A); después de algún tiempo, varios alumnos 

pasaban a resolverlos de forma conjunta en el pizarrón y la maestra les pedía a 

otros alumnos que revisaran si estaba bien (se resolvía 4 problemas en el 

pizarrón, por cada problema había dos alumnos, uno lo resolvía y el otro corregía), 

pero en este lapso de tiempo los alumnos que no pasaban al pizarrón a resolver o 

corregir, se aburrían y comenzaban a platicar, pues el tiempo de espera era largo 

y la maestra se encargaba únicamente de los alumnos que estaban al frente, la 

retroalimentación era sólo para ellos pues el desorden no permitía escuchar lo 

dicho por la maestra; al final de la clase la maestra dejó 5 ejercicios de tarea, sólo 

para darse cuenta a la siguiente clase, que menos de la mitad del grupo la había 

realizado. En este grupo se podía apreciar lo siguiente: 

"Mientras la maestra corrige los problemas a los alumnos que pasaron al 
frente, el resto se entretienen platicando" (A 1A). 
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En el otro grupo (caso B), la maestra daba uno a uno los problemas para que los 

alumnos los resolvieran en su lugar, después de que la mayoría terminaba, un 

estudiante pasaba a resolverlo al pizarrón y se clarificaban dudas, pues la 

maestra le pedía al resto del grupo que marcara los posibles errores y los 

corrigiera, asegurándose mayor confianza en el entendimiento del procedimiento y 

también mayor éxito en la solución de ejercicios posteriores. Al solucionar 

progresivamente mejor cada problema los alumnos se sentían más satisfechos de 

alcanzar la comprensión y el éxito, lo que los motivaba. Esta maestra también al 

final de clase dejo una tarea de dos ejercicios y esto porque los alumnos se lo 

pedían, a la siguiente clase se pudo percatar que sólo 7 alumnos no habían 

cumplido con dicha tarea. Algunos de los momentos observados en el grupo 

(caso B) fueron los siguientes: 

"Una de las alumnas que hizo el problema pasa al frente y lo escribe .. . , la 
maestra indica a los demás que revisen los pasos que se dictaron y le digan 
qué sigue, entonces los alumnos responden ... , la alumna la anota y 
continua realizando el problema. La maestra les pregunta a los alumnos sí 
el proceso esta bien y ellos responden que si, pero la maestra les hace ver 
que no se siguió el procedimiento indicado, así que les pide que revisen sus 
notas ... Finalmente la maestra hace la división en el pizarrón y obtiene el 
resultado" (A 18). 

Entrevista a los profesores: Los maestros comentaron que primero se les explica 

el procedimiento de transformación de unidades a los alumnos y que después se 

empiezan a hacer ejercicios y a aclarar dudas, así poco a poco los alumnos van 

entendiendo mejor el procedimiento. Algunos maestros señalaron que les 

funciona, dar una pausa y platicar de otra cosa e incluso tratar de concientizar a 

los alumnos de la utilidad del conocimiento, antes de continuar con el tema, 

después regresan al tema o problemas y se les pregunta a los alumnos si quieren 

continuar con lo mismo o ver algo más sencillo, de esa manera se mantienen 

91 



motivados y no se aburren. Los maestros mencionaron también que dependiendo 

de la comprensión que se vaya observando en el grupo, se van dejando más 

problemas o se hace una pasusa para explicar un poco más, ya que si hay dudas 

con respecto al tema, las tareas que se dejen no las van a realizar, a medida que 

va aumentando la comprensión del tema, va aumentando el número de tareas. 

Algunos comentarios de los maestros son: 

"A mi me da mucho resultado cuando vemos algún tema difícil que se 
enfadan se cansaron y ya no quieren, hago una pausa, platicamos y ya 
después de rato, otra vez, les pregunto cómo lo quiere, o vemos otro y 
luego volvemos a este y sí efectivamente de ellos sale, los alumnos dicen: 
"pues sí efectivamente tiene razón lo vamos a ocupar, seguimos" (A2M1), 
"las tareas se las van a ir dando de acuerdo al entendimiento de ellos. Si 
tu viste que no comprendieron, las tareas que tu les pongas no van ha ser 
desarrolladas,. por que existe esa duda, pero ya cuando existe la 
comprensión, cuando el entendimiento ya se logró, cuando loa alumnos 
lograron captar el conocimiento, pues entonces ya ahí aumenta el número 
de tareas, paulatinamente de menos a más" (A2M2). 

Entrevistas con los alumnos: Algunos alumnos piden que no se les dicte tanto, por 

que la maestra va muy rápido y no alcanzan a captar. Otros quieren resolver 

ejercicios con menos pasos por que se confunden y algunos piden resolver más 

problemas para entenderle mejor, incluso, algunos alumnos pedían problemas de 

mayor complejidad, que fueran un reto para ellos e interesantes. Casi en su 

mayoría los alumnos piden poca tarea para realizar en casa. Sus comentarios 

fueron los siguientes: 

"Los dictados son muy rápidos y no alcanzo a captar" (A2ALA), "Me 
gustarían ejercicios más difíciles para concentrarnos" (A2ALA), "Yo quería 
hacer más" (A2ALB) "La regla de tres fue mejor por que tenía menos 
pasos" (A2ALA). 
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Conocimiento de los intereses de los alumnos. 

Observación directa: Se pudieron visualizar las dos vertientes, por un lado (caso 

A) una maestra se mantenía un poco alejada de los intereses de los alumnos y 

tampoco se daba cuenta de sus necesidades, al no fijar la atención de los 

alumnos, las condiciones de trabajo no eran las más favorables, pues había 

mucho ruido y la maestra no se daba cuenta de que algunos de los alumnos le 

pedían ayuda, pues no podían resolver los problemas, tampoco se daba cuenta de 

que había alumnos solicitándole participar. Algunos momentos observados en ese 

grupo: 

"Los alumnos se muestran muy inquietos, muy pocos muestran interés, 
entran y salen del salón, se levantan y platican ... La maestra continua 
dictando sin poner atención al desorden de los alumnos", "La maestra 
empieza con práctica guiada, les va preguntando a los alumnos y los pocos 
que están poniendo atención, contestan, pero en sí, ella misma resuelve el 
problema, pues no espera la respuesta de los alumnos", "La maestra hace 
un ejercicio más en el pizarrón sin preguntar nada a los alumnos, da 
algunas explicaciones, pero hay tanto ruido en el salón que se escucha 
poco y sólo algunos alumnos le entienden" (A1A). 

La otra maestra (caso B) estaba más en contacto con ellos, había más orden en el 

aula y percibía a los alumnos confusos, entonces se acercaba y les ayudaba de 

manera individual, los corregía y retroalimentaba, se daba cuenta también de los 

alumnos que deseaban participar y les explicó que no podían pasar todos y que si 

no les tocaba pasar a resolver un problema, no se sintieran mal, que la siguiente 

vez tendrían oportunidad, la maestra se preocupaba por la integridad y avance 

de sus alumnos. Algunos de los momentos observados fueron: 

"Los alumnos comienzan a trabajar preguntándose entre sí y la maestra va 
retroalimentando personalmente a algunos de ellos", "La maestra les pide 
que se tranquilicen y se da cuenta de que ya le entendieron.", " ... la maestra 
les aclara que no van a poder pasar todos que se tranquilicen que después 
tendrán más oportunidades", " ... la maestra pide respeto para el alumno que 
esta al frente" (A 1 B). 
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Entrevistas a los profesores: Para los maestros es importante conocer los 

intereses de los alumnos y lo que piensan sobre la asignatura, de esta manera 

pueden planear y perfeccionar sus métodos de enseñanza, además de 

contextualizar más sus tareas de aprendizaje de manera que sean más 

interesantes para los alumnos. Los maestros opinaron lo siguiente: 

" ... es interesante por que de esa manera el maestro puede diseñar o 
perfeccionar actividades más sencillas, para mi es importante saber que 
piensan ellos ... " (A2M1), " ... aplicando la Física a las actividades diarias y 
cotidianas para que les vean una aplicación a los temas y de esa manera le 
agarren más sentido y más interés" (A2M2). 

Entrevistas a los alumnos: Por un lado comentaron que es más interesante hacer 

problemas que se relacionen con su vida diaria y por otro, expresaron sus gustos y 

motivaciones: los programas de televisión (sobre todo las novelas), los 

videojuegos o juegos por computadora, salir a pasear, la música, los(as) novios 

(as), hablar por teléfono, las computadoras, la electricidad, los autos, los deportes, 

la arquitectura y dibujar. Además mencionaron que les gusta que los maestros los 

tomen en cuenta. Los alumnos argumentaron los siguiente: 

"Queremos que la maestra ponga orden y que se fije en los que no saben y 
en los que quieren participar", "Me salgo a la calle a las maquinitas", 
"Prefiero ver tele o escuchar el radio", "Me gusta la electricidad y las 
computadoras", "Me gusta la arquitectura y el dibujo", "Me gusta la 
medicina" (A2ALA). 
"Me gusta hablar por teléfono y la televisión (especialmente las novelas)", 
"Los videojuegos y los juegos de computadora", "Los muchachos y las 
muchachas", "Los deportes" (A2ALB). 

Respeto a la estructura cognitiva y estilos de aprendizaje del alumno. 

Observación directa: Se pudo apreciar que los maestros, con respecto a la 

estructura cognitiva de los alumnos, si esperan de ellos pensamientos abstractos, 

y tratan de fomentar habilidades de pensamiento más complejas (análisis, 

observación, solución de problemas, búsqueda de errores, etc) pero los limitan 
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con tareas cerradas: La maestra les pide a los alumnos: "transformar 15m a cm, 

3600g a kg, 8 pulgadas a cm y 3h a s" (A 1 MB) 

En lo que se refiere a estilos de aprendizaje, utilizan diferentes recursos 

didácticos: pizarrón, libreta, dictado y copiado, además, tratan de discutir el 

problema con los alumnos. También, aunque no siempre, se observó que los 

maestros respetan los tiempos en los que la mayoría de los alumnos resuelven las 

tareas de aprendizaje y esperan a que termine la mayoría del grupo para 

analizarla y corregirla y después proponer otra, en el grupo se observa: "Después 

de cierto tiempo y cuando la maestra percibe que la mayoría del grupo terminó, les 

pide a los alumnos que pasen a resolver el problema" (A 18). En uno de los grupos 

observados (la maestra que casi no ponía orden en el salón, caso A) la profesora 

enseñó a sus alumnos dos métodos para la transformación de unidades: la Regla 

de tres y el Sistema de factores de conversión; para algunos alumnos fue mejor el 

primero, mientras que para otros el segundo era más fácil por tener menos pasos. 

Algunos momentos en este grupo fueron: 

" ... La maestra continua con el dictado, y pide a los alumnos que pongan 
como subtitulo: Sistema de factores de conversión. Después explica que 
hay otras formas de transformar las unidades pero que se revisarán en otro 
momento", "Muy bien muchachos, ya saben transformar las unidades por 
Factores de Conversión, ahora aprenderemos la Regla de tres" (A1A). 

Entrevistas a los profesores: Algunos maestros comentaron desconocer sobre el 

tema de estilos de aprendizaje y manifestaban que concientemente no se lo había 

propuesto, pero trataban de hacer muchos ejercicios, de esa manera obligan a los 

que les da flojera escribir y lo comienzan a hacer mecánicamente. Los maestros 

también comentaron que generalmente realizan actividades de aprendizaje 

diferentes, pues los temas no son los mismos y así evitan caer en la rutina; en 

ocasiones hacen ejercicios, otras cuentan una historia o comentan una anécdota 
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con el grupo, etc. y de esa manera ayudan a aprender a los diferentes alumnos. 

En este aspecto también vuelve a sobresalir la práctica del laboratorio, ya que por 

medio de ella, los alumnos trabajan con el conocimiento adquirido y les queda más 

claro. Sus comentarios fueron los siguientes: 

" ... no había escuchado ni leído sobre esto, pero si hay muchas diferencias 
entre el grupo, algunos sí, efectivamente, aprende escribiendo, otros 
practicando, otros con explicación y hay mucho diferencia entre los tipos ... " 
(A2M1 ), "Reforzar con muchos ejercicios, muchos, para que de alguna 
manera los que no quieren escribir, de tanto hacerlo lo hagan, lo aprendan 
mecánicamente ... " (A2M1), " ... hay algunos en donde ellos requieren de 
alguna investigación, donde ellos requieren por ejemplo, de que el maestro 
les platique algo de historia de como surgió, por ejemplo el conocimiento en 
alguno u otro tema, entonces no siempre puede ser igual y bueno para mi 
sería rutinario que fuera así" (A2M2), " .. . dentro de este tema de la 
conversión de unidades, si les quedo duda a algunos, que siempre sucede 
así. .. , pero por ejemplo ya en la práctica ya ahí se aclara todavía más, 
entonces ya es otro material. .. " (A2M2). 

Entrevistas con los alumnos: Algunos alumnos piden ejercicios más complejos, 

mientras que otros los necesitan más sencillos; a algunos les gustan los 

procedimientos largos y a otros cortos; hay quienes prefieren una explicación 

breve y otros necesitan una explicación más extensa y profunda; para algunos fue 

suficiente con los ejercicios que se hicieron, a otros les pareció que debieron 

practicar más; pero eso sí, en general a casi ninguno de los alumnos les gusta 

tomar dictado. Sus comentarios fueron: 

"Más explicación por parte de la maestra", "Que explique más y de más 
problemas ... ", "Explicaciones más sencillas", "Que nos de los temas más 
resumidos", "Problemas fáciles y rápidos", Problemas difíciles para 
concentrarnos", "Problemas donde hiciéramos más operaciones" (A2ALA). 
"Problemas donde la maestra explicara las multiplicaciones", "Problemas 
fáciles", "Problemas interesantes" (A2ALB). 
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Automatización de información. 

Observación directa: En ambos grupos se observó que las maestras enseñaron 

los métodos de transformación de unidades por medio de procedimientos y su 

principal objetivo (no explícito) era que los alumnos se familiarizaran con el 

método y lo pudieran aplicar espontáneamente, desgraciadamente el tiempo de 

práctica no fue el suficiente para que los alumnos automatizaran dichos procesos. 

Las tareas de aprendizaje se resumían a ejercicios repetitivos como los 

siguientes: Transformar: 15m a cm, 3600g a kg, 8 pulgadas a cm, etc. 

Entrevistas a los profesores: Los maestros argumentaron que es importante que 

los alumnos comprendan la información, pues no tiene ningún caso que la 

memoricen si no la entienden. En este caso, argumentaron los entrevistados, es 

importante que el alumno razone el procedimiento, por que aunque se lo aprenda 

de memoria si no lo entiende no lo podrá aplicar. Además los maestros consideran 

que aunque el objetivo sea el que el alumno se familiarice completamente con el 

procedimiento para transformar unidades, tanto como automatizar, no es posible. 

Algunos de sus comentarios fueron: 

" ... , más que nada ellos deben razonar que es lo que deben hacer", " ... si tu 
te fijaste con tres pasos, claro si los memorizan bueno pues ellos saben, 
pero finalmente si no lo comprenden pues no lo van a desarrollar aunque 
memoricen los pasos, pero sin embargo, si en el desarrollo del 
procedimiento ellos captan los pasos, ahí pues queda mejor comprendido", 
" ... yo considero que tanto así como automatizado no, sí comprendido, 
analizado sí, pero así como automatizarlo, no se como que la palabra no se 
me hace adecuada" (A2M2). 

Entrevistas con los alumnos: Algunos alumnos manifestaron que su manera de 

estudiar era memorizando la información, automatizando las respuestas, pero que 

después del examen generalmente se les olvida. Otros alumnos señalaron que ya 

no tenían problemas con la transformación de unidades por que habían entendido 
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el proceso y ya se lo sabían perfectamente. También mencionaron que cuando el 

procedimiento era de menos pasos, ellos lo podían entender y aprender mejor. 

Algunos de sus comentarios fueron: 

"Muchas veces memorizo", "Estudio los dictados y a veces me los aprendo 
de memoria", "Me aprendo el procedimiento", "Ya le entendí como 
resolverlos, ya no tengo que estudiar" (A2ALA). 
"A la hora del examen ya se me olvido" (A2ALB). 

Recuperación y transferencia del aprendizaje. 

Observación directa: En el estudio de caso no se pudo apreciar realmente si los 

alumnos son capaces de recordar y transferir sus conocimientos a otros contextos, 

esto se debió primero al tiempo, pues fue limitado y segundo, a que realmente no 

se plantearon tareas de aprendizaje abiertas en diferentes contextos que pudieran 

dar evidencia de la recuperación y utilización de la información. Lo que si se pudo 

apreciar es que algunos alumnos no tuvieron problema al momento de ser 

evaluados, recordaron perfectamente el procedimiento para transformar las 

unidades, este resultado se apreció en mayor escala en el grupo donde la maestra 

era capaz de mantener un orden y respeto en el aula (caso B); pues en el otro 

grupo, hubo una mayor cantidad de alumnos que a pesar de haber transcurrido 

poco tiempo (1 semana) ya habían olvidado el tema. Además en el grupo del caso 

B, se evaluó, en cuanto se terminó de desarrollar el tema y se observo lo 

siguiente: 

"La maestra les dice a los alumnos que los evaluará y que les va a pasar 
una hoja con problemas... La maestra comienza a repartir las hojas... Los 
alumnos cada vez están más tranquilos y comienzan a trabajar en los 
problemas dados; algunos de los estudiantes se preguntan entre ellos, pero la 
mayoría parece recordar lo aprendido ... Algunos de los alumnos (pocos) tiene 
dudas sobre el procedimiento y la preguntan a la maestra, quien se acerca y 
les brinda una breve retroalimentación... Han transcurrido 1 O minutos 
aproximadamente y una alumna se levanta y entrega la hoja con los problemas 
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resueltos a la maestra... Poco a poco los alumnos siguen entregando las 
hojas ... " (A 18). 

Entrevistas a los profesores: Algunos maestros señalaron que después de haber 

visto el tema, pocas veces se sigue aplicando en otros posteriores, y que los 

alumnos que lo hayan aprendido significativamente podrán recordarlo y utilizarlo 

en otras materias o en su vida diaria, los que no hayan aprendido bien tendrán 

que recurrir al amigo o a los apuntes escolares. Mencionaron también que para 

que el alumno pueda recordar y utilizar sus conocimientos, es necesario que los 

practique más en la escuela, sólo que el programa ya no da tiempo de ello, pero 

algunos maestros se encargan de seguir practicando los temas vistos, aunque sea 

en pocas ocasiones, en donde se dan cuenta que algunos alumnos si llegan a 

olvidarlo pero al volverlo a practicar lo recuerdan y aplican con facilidad. Los 

maestros comentaron lo siguiente: 

"por eso me interesa que cada tema que vamos viendo le entiendan 
perfectamente, yo profundizo mucho sobre todo en los temas de mayor 
dificultad, como en los temas que se acompañan de las matemáticas, son 
básicas para que ellos puedan resolver los problemas. La transformación de 
unidades se ve durante ese tema y ya, pasamos a otro distinto, ya no lo 
volvemos a ver. A lo mejor ellos en otro grado o en otro tipo de problemas, 
pero no muy frecuente, ya es poco" (A2M1), "Los que entendieron bien, no 
les va a costar trabajo, es como todo, cuando tenemos un conocimiento o 
aprendizaje significativo es duradero, ya muy fácil lo vas a captar por que ya 
tiene el mecanismo en la frente como las tablas de multiplicar, entonces, si 
ya saben el procedimiento rapidito te lo hacen, ya si se les presenta un 
tema en su casa, de que el papá les diga: "transfórmame esta unidad a otra 
por que necesito comprar tantos galones de pintura" pues ya lo aplican a su 
vida cotidiana; los que entendieron bien, pueden hacerlo y los que no 
entendieron bien, no podrán hacerlo, tendrán que acudir con el amigo a 
recurrir a los apuntes" (A2M1), " ... es necesario darle un poco más te 
continuidad a los temas, por que se olvida, por que después no se vuelve a 
aplicar, como que hay que poner otros contenidos donde se volviera a 
retomar "(A2M2). 

Entrevistas con los alumnos: Algunos alumnos señalaron que el tema de 

Transformación de unidades, se revisa también en química, y que ahí lo siguen 
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aplicando, sólo que es por un periodo de tiempo pequeño y dichos tiempos 

coinciden, ya que el mismo tema se ve en estas materias al mismo tiempo; el 

problema radica en que después de ese tiempo no vuelven a practicarlo y se les 

olvida. Los alumnos comentan también que generalmente sólo estudian para el 

examen y que después de hacerlo o incluso durante el examen ya se les olvidó lo 

que aprendieron. Algunos de sus comentarios fueron los siguientes: 

" ... el tema se repite en Biología y en Química" (A2ALA), "Sólo estudio para 
el examen y después se me olvida" (A2ALB), " ... a veces me dura más 
tiempo" (A2ALB). 

Metacognición. 

Observación directa: En este aspecto también se pudieron observar dos 

cuestiones, la primera (grupo en el cual predominaba el desorden, caso A) es que 

la maestra no fomenta el desarrollo de habilidades metacognitivas, pues no 

confronta a sus alumnos con preguntas de reflexión sobre los procedimientos con 

los que realizan la transformación de unidades y la retroalimentación de los 

alumnos es muy escasa porque se desesperaba y terminaba corrigiendo ella 

misma los problemas sin dar oportunidad a que los alumnos se dieran claramente 

cuenta de sus errores y los corrigieran. En dicho grupo se pudo percibir lo 

siguiente: 

"La maestra les pregunta si saben cuáles son las fracciones ... nadie 
contesta e inmediatamente anota ... " , "La maestra empieza con práctica 
guiada, les va preguntando a los alumnos y los pocos que están poniendo 
atención contestan, pero en sí, ella misma resuelve el problema, pues no 
espera la respuesta de los alumnos ... ", "La maestra comenta que los cm de 
250 se cancelan y los del denominador del factor también, pero no explica 
por que", "Pocos alumnos trabajan y terminan pronto los ejercicios, otros se 
mantienen jugando. Algunos alumnos obtienen el resultado directamente 
sin procedimiento y no entienden el por qué deben hacer el procedimiento" 
(A1A). 
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Por otro lado, se pudo observar que la maestra que pregunta a los alumnos 

acerca del procedimiento (caso 8), las etapas que se siguen, qué se hace en 

cada etapa, que los invitaba a pasar a ubicar errores ("¿Detectan errores?") y 

corregirlos por ellos mismos, fomentaba más motivación y atención en los 

alumnos, lo que los llevaba a tener más éxito en ejercicios posteriores y a 

entender mejor el procedimiento aplicado. En este grupo se pudo apreciar los 

siguiente: 

"Muchos de los alumnos terminan rápidamente, la maestra los revisa y la 
mayoría tuvieron éxito y los alumnos se ponen muy contentos. La maestra 
les pide que se tranquilicen y se da cuenta de que ya le entendieron. En 
este punto se percibe claramente que la mayoría de los alumnos ya 
entendieron el procedimiento y pueden hacerlo ... " (A18). 

Entrevistas a los profesores: Los maestros dijeron desconocer el concepto de 

metacognición, pero manifiestan que es muy bueno que los alumnos conozcan las 

estrategias que les dan mejores resultados. Mencionaron que los alumnos deben 

de conocer y poder aplicar algunos procedimientos muy complejos para 

solucionar problemas, por lo que tienen la necesidad de estar atentos y ver cómo 

le van a hacer. Algunos maestros comentan que les piden a sus alumnos que 

revisen los apuntes y los pasos que van a seguir, que reflexionen sobre el 

procedimiento y los errores que están teniendo, pues razonando acerca de lo que 

están haciendo es la manera como los alumnos por sí solos logran el 

conocimiento con una leve explicación. Algunos de los comentarios de los 

maestros fueron los siguientes: 

"Para mi es algo muy nuevo, no había oído, pero si es importante que ellos 
sepan qué estrategias, qué métodos les dan mejores resultados" (A2M1 ), 
"Hay procedimientos muy abstractos y por lo tanto difíciles, los alumnos 
tienen que hacer un mecanismos antes de solucionar cualquier tipo de 
problema; igual que en las matemáticas, tiene que llevar un seguimiento, 
por lo tanto, tienen la necesidad de estar atentos y ver cómo le van a hacer, 
... Vamos a decir que sus esquemas se van ampliando cada día, van 
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madurando, siempre y cuando estén conscientes de lo que están haciendo, 
si no es imposible que quieras desarrollar en alguien algo que no le gusta" 
(A2M1), "Mira, más que nada, yo les pido a los alumnos que revisen sus 
apuntes y que vean los pasos que se van a seguir, por que esa es la 
manera en que los alumnos van logrando el conocimiento, si te fijaste, yo 
no les hice ver los errores, ellos mismos los detectaron, solitos detectaron 
su error, ... ¿sí?, entonces de esa manera van razonando paso por paso, 
desde que se les da un apunte y ellos mismos van comprendiendo lo que 
tiene que hacer, por que ellos solos logran el conocimiento .... " (A2M2). 

Entrevistas a los alumnos: Al preguntarles a los estudiantes que cómo estudiaban 

y comprendían la información, sólo unos cuantos contestaron, mencionando que 

memorizaban la información del libro o la libreta, o en este caso el procedimiento 

para transformar las unidades; de lo que si se daban cuenta era, de que esta 

forma de estudiar no era la más efectiva, pues olvidaban la información en poco 

tiempo. Aunque fueron pocos, algunos alumnos mencionaron que ellos trataban 

de comprender la información (siempre y cuando tuvieran tiempo). Algunos de sus 

comentarios, que ya se han expuesto antes son: 

"A mi me sirven los dictados para estudiar para el examen", " ... leo y 
comprendo lo que estoy leyendo", "Muchas veces memorizo", "Estudio los 
dictados y a veces me los aprendo de memoria, cuando tengo tiempo trato 
de comprenderlos" (A2ALA). 
"A la hora del examen ya se me olvido" (A2ALB). 

Planteamiento de problemas. 

Observación directa: Realmente no hubo planteamiento de problemas, sino de 

tareas cerradas (ejercicios), donde se pedía transformar directamente una 

cantidad a otra con diferente unidad. Las maestras dictaban: "Transformar 250cm 

a mm" (A1A), o ejercicios muy similares. 

Entrevistas a los profesores: Algunos maestros comentan que un buen problema 

se sigue por medio de un procedimiento complejo que se le debe enseñar al 
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alumno (reconocimiento del problema, datos, formula, esquemas, etc), que se 

debe razonar, tener todos los elementos y saberlos utilizar. Pero también, plantean 

que en el desarrollo del tema de Transformación de unidades no se aplican 

problemas con las características antes mencionadas, pues el tema no se presta 

para esto. Otros maestros opinan que las características principales de un 

problema es que esté bien establecido y definido, que se entienda lo que se está 

preguntando y que de preferencia sea el alumno el que lo detecte, así mismo, 

consideran que el tema de Transformación de unidades es útil para el 

planteamiento de problemas de este tipo. Algunos de sus comentarios fueron los 

siguientes: 

"Que el problema esté bien planteado, más bien se recomienda que se 
haga un esquema y ya de ese esquema se vaya ubicando el problema, qué 
es lo que se quiere, cuál es la incógnita, todos los datos que se necesitan 
para la solución de ese problema, principalmente la fórmula y si tiene 
despeje enseñarlos a despejar; o sea que es toda una secuencia de pasos 
para que el muchacho vaya aprendiendo a hacer un problema. .. Es una 
serie de pasos para hacer un problema, una serie de conocimientos para 
poder llegar a la solución, por eso son complejos, por esos son difíciles, ahí 
que razonar, se deben tener todos los elementos y saberlos utilizar. .. En 
este tema no se aplicaron este tipo de problemas, aquí más bien era 
conocer las unidades, sus múltiplos, sus submúltiplos, de ahí sacar las 
igualdades ... "(A2M1), "Primeramente ellos (los alumnos) son lo que deben 
detectar el problema o muchas veces plantear el problema, que el problema 
sea claro que esté definido, que tenga una claridad de lo que quieren saber, 
que esté bien establecido. Así los alumnos podrán percibir que es lo que se 
busca... Si en este tema ellos mismos están determinando el problema 
¿cuál es el problema que tenemos? Primeramente determinar las 
magnitudes, ¿sí? de cada cuerpo, en seguida, hacer la conversión " 
(A2M2). 

Entrevistas a los alumnos: Para los alumnos los ejercicios son problemas y 

algunos piden que se les planteen más problemas y que estos sean complejos e 

interesantes, que tengan que ver con lo que les gusta y hacen diariamente. 

Algunos de sus comentarios son: 

"Fáciles y rápidos, "Difíciles para concentrarnos" (A2ALA). 
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"De cosas interesantes", "Problemas donde hiciéramos más operaciones" 
(A2ALB). 

Trabajo colaborativo. 

Observación directa: En ambos grupos se observó trabajo colaborativo pero de 

forma implícita, cuando los alumnos se preguntaban entre sí o cuando las 

maestras pedían el análisis de la solución de problemas al resto del grupo y se les 

invitaba a que ubicaran y corrigieran errores de sus compañeros, se observó lo 

siguiente: 

"Pasan diez alumnos al frente y se concentran en resolver los problemas, 
(cinco alumnos resuelven el problema y los otros cinco revisan)" (A1A), "los 
alumnos comienzan a trabajar y se empiezan a ayudar unos con otros, 
comienzan a platicar y a pedirse útiles prestados ... " (A 1 B), "La maestra indica 
a los demás que revisen los pasos que se dictaron y le digan qué sigue, 
entonces los alumnos responden que sigue la búsqueda de la equivalencia, la 
alumna la anota y continua realizando el problema ... : 
1 m = 10 dm 94 
940 X 1m = 940 101940 

1 X 10 dm 10 

la maestra les pregunta a los alumnos sí el proceso esta bien y ellos 
responden que si, pero la maestra les hace ver que no se siguió el 
procedimiento indicado, así que les pide que revisen sus notas" (A 1 B). 

Aún cuando no hubo actividades donde el objetivo explícito y deliberado fuera el 

de trabajar en equipo, se observó que hay alumnos que prefieren permanecer 

aislados, que no se sienten con confianza para preguntar sus dudas o manifestar 

alguna idea sobre la solución del problema. Es conveniente indicar también, que 

en ocasiones se observó algo de falta de respeto entre los alumnos y de burlas si 

se equivocaban; las maestras, si se daban cuenta de esto, platicaban con los 

alumnos y les pedía respeto para sus compañeros, indicaban que debían darle 

tiempo al compañero para que él sólo se revisara y terminara la resolución del 

problema; obviamente este tipo de observaciones se hizo más en el grupo donde 

104 



había más orden (caso B), pues la maestra se podía dar cuenta de lo que ocurría; 

se observo lo siguiente: 

"Algunos alumnos comienzan a gritar y a decir que esta mal, pero la 
maestra pide respeto para el alumno que esta al frente, les pide que lo 
dejen terminar y que ya después señalarán los errores ... " (A 18). 

En el grupo donde imperaba el desorden, había muchas burlas y faltas de respeto, 

pero la maestra pocas veces corrigió a los alumnos, por que no se daba cuenta, 

además, en este grupo (caso A), imperaba más la competencia, se observo lo 

siguiente: 

"Los primeros cinco que terminen el problema de la puerta y la ventana, 
tendrán un punto extra para la calificación del bimestre", "Ya esta el 
primero que obtuvo el punto, ¿quién sigue?", "Ya está, los primeros cinco 
alumnos terminaron, ya no hay más puntos extra. A ver quiénes fueron para 
que pasen a resolverlo al pizarrón" (A 1 MA). 

Entrevistas a los profesores: Los maestros opinan que el trabajo colaborativo es 

algo bueno y que les ha funcionado bien el que alumnos más adelantados ayuden 

a sus compañeros con problemas, los evalúen y corrijan ellos mismos. Comentan 

que en ocasiones cuando un alumno no ha entendido bien el tema, lo envía con 

un compañero más adelantado para que le explique, pues entre ellos a veces se 

entienden mejor. Algunos profesores comentan que ellos fomentan mucho el 

aprendizaje colaborativo durante las prácticas del laboratorio, dejando que sus 

alumnos se organicen solos y establezcan qué es lo que necesitan y deben hacer , 

así se les obliga a los alumnos a estar atentos. Además, dicen también, que el 

aprendizaje colaborativo es mejor que el competitivo, pues en éste último los 

alumnos que no entienden suelen desanimarse aún más al ver su fracaso y el 

éxito de sus compañeros. Pero algunos maestros consideran, que el aprendizaje 

competitivo es bueno, sólo que hay que saber cuando utilizarlo. Algunos de sus 

comentarios son: 
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" ... hay una parte en este tema precisamente, donde unos pasan, los más 
flojos pasan y los más listos los que ya entendieron el tema les dictan 
algunas unidades para que transformen y de esta manera el que dicto va a 
evaluarles va a corregirles a ver en qué esta mal, en que se equivocaron ... 
el otro muchacho, el que esta mal, como esta al mismo nivel que el que le 
esta ayudando, como que si le capta el mensaje y aprende más ... " (A2M1), 
" ... cuando cooperan los que saben más, si por que cuando hay mucha 
competencia, como que se desaniman los que no pueden y en cambio en la 
cooperación el que no sabe va a aprender del que si sabe y el que sabe 
reafirma el conocimiento, entonces la cooperación me parece que va 
mejores resultados" (A2M1), "Para mi es bien importante el aprendizaje 
colaborativo, sobre todo en la cuestión de lo práctico, el hecho de que ellos 
se puedan organizar para desarrollar la práctica ... El hecho de forzarlos a 
que ellos lean, a que trabajen y estén atentos a lo que van a hacer, pues 
esa es la forma de cómo también los involucramos al aprendizaje 
colaborativo, para que trabajen todos juntos. Para mi el aprendizaje 
colaborativo es mejor, claro que si, lo que pasa es que el aprendizaje 
competitivo se utiliza para cierta actividades" (A2M2), "yo creo que hay que 
saber cuándo utilizar uno y cuándo el otro" (A2M2). 

Función del maestro. 

Observación directa: Ambas maestras tomaron el papel de proveedoras (al dar la 

información necesaria a sus alumnos y presentarles los diferentes métodos de 

transformación de unidades, se observo lo siguiente: "Muy bien ... voy a dictar: 

importancia de saber convertir unidades ... , existen varios métodos para 

transformar unidades .. . " A1MA), modelos (al modelar para los alumnos lo que se 

hace en cada paso del procedimiento del (os) método(s)) y entrenadoras (al 

ensayar el procedimiento varias veces y gradualmente supervisar de forma más 

alejada el trabajo de los alumnos). Pero no desarrollaron el papel de tutoras, en el 

que son los propios alumnos lo que planifican el camino de la solución de 

problemas, ya que éstos últimos no fueron planteados. 

Entrevistas a los profesores: Ellos consideran que el maestro debe ser la guía de 

los alumnos, que debe proveerlos de conocimientos necesarios, pero sobre todo 

fomentar habilidades del pensamiento, por ejemplo, hacer que ellos participen, 
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que lean, fomentar el análisis y la creatividad, que los alumnos con la ayuda del 

maestro sean capaces de comprender y expresar a su manera lo entendido. Sus 

principales comentarios fueron: 

"Pues hacer que ellos participen, hacer que ellos lean ... que lean y 
subrayen por ejemplo, las ideas esenciales y que esas ideas esenciales las 
expresen a su manera ¿si? Que lo expliquen como lo entienden .. . " (A2M2) , "Un 
maestro tiene la obligación de homogenizar el conocimiento, entonces, hay que 
profundizar más, para los que no saben y los que ya saben te tienes que 
esperar .. . " (A2M1). 

Entrevista a los alumnos: Aquí los alumnos se explayaron y comentaron que un 

maestro debe darle al alumno la oportunidad de expresarse, debe explicar y 

poner trabajos, debe dar atención más personalizada a cada alumno, atender 

sus dudas y dejarlos participar, debe ser noble y comprensivo. El maestro debe 

ser estricto pero apoyar al alumno, debe asistir constantemente a clases y que 

revise las tareas, debe de asegurarse que todo el grupo entienda y que tenga la 

capacidad de mantener al grupo en orden. El maestro, en algunas ocasiones debe 

dar explicaciones más profundas y terminar el contenido de los libros, ser justo, 

respetuoso y no dejarse sobornar ni manipular. Además, el maestro debe ser 

también divertido y dejarles menos resúmenes, dictados y tareas. Algunos de sus 

comentarios fueron los siguientes: 

"Que de oportunidad de expresarse a los alumnos, que explique y ponga 
trabajos, que la atención sea más personalizada y que sea noble y 
comprensivo, "Que nos haga caso cuando tenemos una duda y nos deje 
participar", "Que sea estricto pero que nos apoye, que asista 
constantemente a clases y que revise las tareas cuando dice que las va a 
revisar", "Que todo el grupo entienda, que sea buena onda y pueda 
mantener el orden" (A2ALA). 

"Que sea amable y que no grite", "Que ponga actividades divertidas para no 
dormirnos", "Que sea respetuoso" , "Que sea divertido y deje poca tarea" 
(A2ALB). 
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T ambíén se revisaron la planeacíón de los maestros y el estudio 

socíoeconómíco realizado por el departamento de Trabajo social a los alumnos. 

Se encontró lo siguiente: 

Planeación del tema: Los maestros no estaban utilizando planeación, sólo se 

guiaban por apuntes de años anteriores acerca del tema; una de las maestras se 

apoyaba en un libro de actividades para la asignatura de Física. 

Estudio Socioeconómico. Por medio de una entrevista, se analizó el reporte del 

estudio socioeconómico realizado por el departamento de trabajo escolar, 

encontrando, que en el 30 % de los alumnos, el problema fundamental es la 

desintegración familiar, principalmente se reconoce la ausencia del padre (aunque 

también hay casos de ausencia de la madre) ya sea por divorcio, muerte, porque 

el papá esta en el extranjero o preso, lo que conlleva a problemas económicos, 

ya que es la mamá quien debe llevar el sustento completo a casa y como 

consecuencia de mantenerse ocupada en el trabajo, no pone atención en el hijo, 

que generalmente refleja indisciplina y bajo rendimiento académico. Cada año se 

reporta un aumento en la problemática de esta naturaleza. 

También se detectó que el 10% de los alumnos trabajan y que en contadas 

excepciones, la mayoría no tienen problemas de indisciplina ni académicos. 

Se encontró además, que en general los alumnos pertenecen a una clase 

social medía baja. Algunos de los comentarios de la trabajadora social fueron: 

" ... el principal problema es la desintegración familiar. Se presenta de 
diferentes formas, pero en sí ese es nuestro principal problema"," ... a veces 
la falta de dinero o solvencia económica hace que se presente la 
desintegración familiar, por que los papás en busca de mejorar su nivel de 
vida, se van a Estados Unidos y dejan a la mamá al cuidado de los hijos, los 
papás los desatienden por completo y muchas veces ya no regresan y 
abandonan a la familia, entonces esto hace que la mujer tenga que salir de 
su casa a buscar el sustento económico y como tienen que trabajar todo el 
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día, desatiende por completo al muchacho ... ", " ... a veces el problema es 
por que son madres solteras, el papá murió o las abandono ... y descuidan a 
los muchachos; también hay caso de padres solteros, pero se da menos. 
Otras veces el papá esta en la cárcel y también se presenta un situación 
muy difícil en el muchacho, pues aparte de lo que te comento, carga con 
toda esta situación y obviamente se llegan a sentir mal y les da pena con 
sus compañeros ... ", " ... aproximadamente 30% de los alumnos tienen este 
problema", " ... hay algunos que son cerillitos ... " (A2TS). 

1.2 Análisis: Triangulación metodológica y teórica. 

La triangulación metodológica anterior se complementa a continuación, con 

la triangulación teórica, que consiste en contrastar la información recogida en el 

estudio de campo con la información vertida a través del marco teórico para hacer 

un análisis conjunto. Tal contrastación se hará también por medio de las 

categorías de análisis. 

Motivación. 

En el marco teórico se mencionó que la mayoría de las veces los alumnos 

no están listos ni dispuestos a aprender, por lo que el maestro debe fomentar 

actividades que propicien constante y activamente los intereses de los alumnos 

(Pozo y Gómez, 2000), más aún, cuando nos percatamos de la realidad de 

nuestros alumnos, pues aparte de estar pasando por la adolescencia con todo lo 

que esta etapa implica, muchos alumnos viven en condiciones de desintegración 

familiar, es decir, ya traen sobre ellos una grave problemática y generalmente sus 

motivaciones para aprender son menores o no existen, sus pensamientos están 

en otro lugar que no es el aprendizaje escolar. 

109 



Por lo anterior, el maestro debe poner especial atención a las actividades 

que planea, que éstas sean de interés para los alumnos y los motiven a aprender 

(Pozo, 1996). Efectivamente esto se pudo corroborar en la información vertida del 

estudio de casos, por medio de la observación directa y las entrevistas, ya que es 

lo que piden los alumnos y con lo que están de acuerdo que funciona los maestro; 

que el material y actividades de aprendizaje estén relacionadas con lo que los 

alumnos hacen en su vida diaria, con lo que les gusta; por lo que los maestros 

deberían darse un tiempo para conocer los intereses de los alumnos y no suponer 

como generalmente lo hacen, que ya saben lo que les gusta, pues en pequeñas 

conversaciones que se tengan con ellos, pueden descubrir tópicos que no se 

habían imaginado. 

Por otra parte, se dijo que es necesario asumir que el aprendizaje en sí 

mismo es un motivo para seguir aprendiendo (Pozo y Gómez, 2000) y esto se 

pudo apreciar cuando los alumnos se motivaban porque entendían el 

procedimiento (caso B) de resolución de ejercicios y querían hacer más: 

"En el grupo se percibe que muchos de los alumnos terminan rápidamente, 
la maestra los revisa y la mayoría tuvieron éxito y los alumnos se ponen 
muy contentos. La maestra les pide que se tranquilicen y se da cuenta de 
que ya le entendieron. En este punto se percibe claramente que la mayoría 
de los alumnos ya entendieron el procedimiento y pueden hacerlo" (A 1 B). 

Por lo que se debe orientar a los alumnos hacia la comprensión de lo que 

hacen, obteniendo como resultado el aprendizaje y éxito. 

Se pudo comprobar también, la importancia de que el maestro le brinde una 

retroalimentación eficiente a los alumnos sobre los errores que cometen y que los 

orienten hacia un mejor entendimiento del procedimiento (Pozo y Gómez, 2000): 

"Hay momentos en los que la maestra va corrigiendo a sus alumnos y les 
recuerda que deben de escribir las unidades en todas las cantidades, a 
otros les dice que recuerden eliminar las unidades" (A 18). 
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La maestra que retroalimentaba a sus alumnos de forma continua (caso B): 

logró en ellos una mejor comprensión del proceso y después ellos solos se daban 

cuenta de los errores que cometían y los corregían, lo que deriva en una mejor 

comprensión y a su vez, en mayor motivación intrínseca en los alumnos para 

seguir aprendiendo. 

Otro punto importante en este aspecto, es la labor de concientización que 

pueden hacer los maestros con sus alumnos, al explicarles la importancia del tema 

que están aprendiendo, pero esto sólo lo podrán lograr si contextualizan sus 

ejemplos y actividades de aprendizaje con el mundo cotidiano del alumno. Si el 

alumno percibe como una necesidad real la transformación de unidades, tendrá 

mayores motivos para comprenderlo. 

Un punto más que es muy importante y motiva a los alumnos es el 

ambiente en el aula o laboratorio, pues se debe tener una atmósfera de orden, 

respeto y confianza. Los mismos alumnos argumentan: 

"Que todo el grupo entienda, que el maestro sea buena onda, pueda 
mantener el orden y nos respete" (A2ALA). 

Conocimientos previos. 

Durante la investigación se pudo observar que la mayoría de los alumnos 

no contaban con uno de los principales conocimientos previos necesarios para 

desarrollar el tema de transformación de unidades: la resolución de operaciones 

matemáticas básicas sin utilizar la calculadora, incluso esta relación de las 

Matemáticas con la Física es la que les causa dolor de cabeza a muchos alumnos 

y por eso les disgusta la asignatura de Física, se les complica y se predisponen. 

Las maestras comentaron: 
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... yo le digo al alumno "a mi ponme la división, a mi ponme la 
multiplicación" y ese el problema ahí es donde muchos alumnos dicen "hay 
maestra, es que ya lo hice con la calculadora" "no" les digo yo, "hazme la 
operación" y muchos tienen problema en la división, cuando uno les dices: 
a ver desarrolla la división, pone la división, ponen el resultado pero no hay 
residuo, entonces qué pasa, no saben dividir, y esos son los conocimientos 
previos que deben de tener (A2M2). 

Otros conocimientos necesarios son: el conocimiento de las magnitudes y 

sus unidades y las equivalencias entre las diferentes unidades, pero éstos no 

representaban mayor dificultad, pues el primero era un tema que acababan de 

revisar los alumnos y lo relacionaban sin dificultades al tema de Transformación 

de unidades, por su parte las equivalencias, eran proporcionadas por su maestra o 

mediante el uso de un formulario cuya elaboración fue fomentada también por las 

maestras. 

Un aspecto muy importante que se pudo observar, es el examen que una 

de las maestras aplicaba al inicio del año para diagnosticar el conocimiento sobre 

la asignatura con el que llegan los alumnos, encontrando año tras año, que las 

operaciones matemáticas básicas constituyen una dificultad para el desarrollo y 

comprensión de la asignatura de Física, así que la maestra desde el inicio del ciclo 

escolar instruye a sus alumnos practicando y recordando dichas operaciones. 

"Mira, al inicio del curso, cuando empezamos con el diagnóstico, a 
aplicarles el diagnóstico, de antemano es algo que se me ha presentado 
cada año, cada año, que yo ya percibo como que es algo bien necesario de 
iniciar, dándoles un poquito, repasar las operaciones fundamentales que 
son la multiplicación, división, suma y resta, porque hasta la suma fíjate" 
(A2M2). 

En este aspecto es importante recordar la teoría Piagetana, en done el 

aprendizaje es posible a través de una construcción del conocimiento a partir de 

conflicto cognoscitivo; dicho conflicto es un desequilibrio entre la nueva 

información y los conocimientos previos (Garza, 1998), también para Ausubel es 
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fundamental conocer las ideas previas de los alumnos (Nieda y Macedo, 1998) . 

Para que el alumno utilice sus conocimientos previos para aprender, el maestro 

necesita activar deliberadamente dichas nociones previas mediante actividades de 

aprendizaje que conecten la nueva información con el mundo cotidiano de los 

alumnos (Pozo, 1996). Lo anterior casi no se pudo observar durante el estudio, 

pues las maestras utilizaron muy pocos ejemplos y actividades tangibles que 

conectaran el tema de Transformación de unidades con el mundo cotidiano e 

intereses de los alumnos. Por otra parte, es también necesario, que los maestros 

verifiquen si los alumnos conocen ya un método de transformación de unidades, y 

sí éste es el caso, que trabajen sobre el mismo método o clarifiquen las 

diferencias y similitudes entre el método que los alumnos ya conocen y el que la 

maestra les propone para evitar confusiones, pues puede ocurrir como lo 

manifestaba un alumno: "No se me hizo fácil, porque yo ya sabía otro método y 

me confundí" (A2ALB). 

Atraer y mantener la atención de los alumnos. 

Se dijo antes que la atención al igual que la motivación, es un requisito para 

que se produzca el aprendizaje, pero su mantenimiento depende del propio éxito 

de las actividades de aprendizaje (Pozo, 1996). Durante la investigación, se pudo 

apreciar efectivamente que atraer y mantener la atención de los alumnos depende 

de la tarea de aprendizaje, si ésta es significativa para los alumnos, éstos 

concentrarán su atención en dicha actividad. Por lo que es necesario que la 

presentación de la información sea novedosa e interesante como una de las 

maestras lo señala: "para atraer la atención a veces inicio de otra manera, a veces 

inicio con la práctica" (A2M2); se trata pues, que desde la presentación del tema 
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de Transformación de unidades, se cause impacto en el alumno para concentrar 

su atención, lo que se logra en gran medida cuando se utilizan ejemplos y/o 

actividades de aprendizajes relacionadas son el mundo cotidiano del alumno. 

Durante el estudio se pudo observar, que efectivamente las maestras iban 

dosificando la presentación del tema, de tal manera que no saturaban los recursos 

atencionales de los alumnos; en la primera clase del tema, hablaron sobre su 

importancia, después, por medio de un ejemplo modelaron el procedimiento que 

se sigue para transformar las unidades y finalmente explicaron un ejemplo más, en 

las siguientes sesiones comenzaron con la práctica de dicho procedimiento. 

En el estudio de caso se pudieron percibir otros aspectos sumamente 

importantes que influyen en esta categoría de análisis: el orden y el control del 

grupo. Si la maestra tiene la capacidad de controlar al grupo (sin que esto 

implique rigidez en la instrucción) éste se mantendrá en orden y los alumnos 

podrán fijar mejor su atención, desaparecerán las distracciones y se concentraran 

en el trabajo. Algunos alumnos manifestaron: 

"Que la maestra controle más el grupo, por que a los que nos interesaba, 
los demás con tanto ruido no nos dejaban estudiar" (A2ALA). 

Si hay control y orden el maestro podrá observar con mayor claridad el 

avance y rendimiento de sus alumnos, ayudando y retroalimentando a los que así 

lo necesiten. 

Como se apreciará más adelante, se pudo corroborar que la 

automatización del procedimiento de transformación de unidades, y la 

diversificación y dosificación de las tareas de aprendizaje son aspectos igualmente 

importantes para atraer y mantener la atención de los alumnos. 
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Diversificación de tareas de aprendizaje. 

Se pudo apreciar efectivamente, que la diversificación de las tareas de 

aprendizaje, despierta el interés y la atención de los alumnos (Pozo, 1996) . Por 

un lado, es lo que piden y les gusta a los alumnos, pues quieren hacer actividades 

divertidas, que tengan que ver con lo que les gusta y también ir al laboratorio a 

hacer prácticas: "Nos gustan las actividades divertidas" (A2ALB). 

Por otro lado, las maestras también han notado que el cambio de 

actividades ayuda a lograr una mejor comprensión del alumno; consideran que la 

práctica de laboratorio es una actividad verdaderamente importante, pues es ahí 

en donde los alumnos están más en contacto con sus conocimientos y pueden 

clarificarlos sí hay dudas y consolidarlos. 

En la observación directa, se pudo apreciar que había cambio de 

actividades: el maestro explicaba, los alumnos trabajan solos, todo el grupo 

solucionaba el ejercicio, había análisis de la resolución del ejercicio, búsqueda de 

errores, etc., todo esto le daba dinamismo a la clase y evitaba que se cayera en la 

monotonía, favoreciendo así la motivación, atención y comprensión del tema. Algo 

claro manifestado por los alumnos es que no se debe abusar de los dictados ni de 

los resúmenes. 

Este cambio de actividades, de alguna manera también respetaba la 

diversidad de estilos de aprendizaje, pues los alumnos tenían escenarios 

diferentes para entender y expresar sus dudas (Garza, 1998). 

Otro aspecto importante que surgió de la investigación, es lo que comentan 

los maestros entrevistados, dicen que cuando una tarea de aprendizaje es difícil y 

los alumnos se muestran cansados y aburridos, es recomendable cambiar la 

actividad, platicar de otra cosa y después de algunos minutos volver a la misma 
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actividad o preguntarles a los mismos alumnos si desean realizar otra menos 

difícil, variando así la complejidad de la tarea. 

Dosificación de tareas de aprendizaje. 

Con este estudio de casos se pudo verificar efectivamente, que es 

necesario evitar que la cantidad de tareas de aprendizaje excedan los recursos 

cognitivos y atencionales disponibles de los alumnos (Pozo, 1996). 

Por un lado se observó que había mayor comprensión del tema cuando la 

maestra iba proponiendo poco a poco las tareas de aprendizaje, según ella misma 

fuera observando la comprensión progresiva del grupo, iba aumentando también 

la cantidad de las tareas de aprendizaje. Aunque en la observación directa no se 

apreció que la complejidad de los ejercicios fuese aumentando. 

Por otro lado, se observó que cuando en determinado periodo de tiempo se 

les pide a los alumnos que resuelvan cuatro o cinco ejercicios de una sola vez, los 

alumnos suelen fastidiarse y desconcentrarse, dejando la tarea a un lado, además 

si surgen dificultades en el primer ejercicio será difícil que continúen con los 

demás. En cambio, resulta más favorable proponer de uno en uno los ejercicios a 

los alumnos, pues éstos se concentran en resolverlos (el tiempo de concentración 

que se les exige es más corto) y si surge alguna duda se puede retroalimentar 

inmediatamente, de tal forma que los alumnos van comprendiendo mejor el 

problema y su rendimiento va aumentando progresivamente. En esta misma 

línea, será más difícil para los alumnos revisar en el pizarrón varios problemas a la 

vez, que de uno en uno, pues en el primer caso, tendrán que realizar la misma 

actividad por un periodo de tiempo más largo y se aburrirán; en cambio si se 

proponen de uno en uno los ejercicios y conforme los van solucionando se van 
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revisando, la diversificación de actividades y la dosificación de éstas mantendrán a 

los alumnos más alertas y motivados, requerimientos necesarios para comprender 

el tema. 

También se pudo apreciar, que los alumnos responden más favorablemente 

cuando las actividades de aprendizaje para realizar en casa son pocas, es decir, 

es más fácil que la mayoría de los alumnos realicen dichas tareas cuando son 

pocas (uno o dos ejercicios), que cuando son muchas (de cuatro ejercicios en 

adelante). 

Conocimiento de los intereses de los alumnos (Contextualización). 

Si los maestros conocen los intereses de los alumnos, podrán motivarlos, 

pues desde ahí podrán planear la presentación de la información, los ejemplos y 

otras actividades de aprendizaje (Pozo, 1996). 

El conocer los intereses de los alumnos, le permitirá al maestro 

contextualizar los ejemplos y actividades de aprendizaje, con esto a su vez, 

logrará que dichas actividades sean significativas, motivando a los alumnos, 

atrayendo y manteniendo su atención, conectando sus conocimientos previos con 

la nueva información, lo que dará como resultado una compresión significativa del 

tema y su recuperación, la transferencia a otros contextos y utilización será más 

fácil (Nieda y Macedo, 1998). 

Como se pudo observar, la contextualización del tema con los intereses de 

los alumnos es una de las partes centrales para que tenga éxito la instrucción, los 

alumnos manifiestan: "Que sean problemas interesantes" (A2ALB), por lo cuál es 

necesario conocer lo que les interesa. Durante la observación, se apreció que los 

maestros no contextualizaron el tema de transformación de unidades respecto a 
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los intereses de los alumnos y pocas veces lo hicieron respecto a su vida 

cotidiana, los ejercicios carecían de enunciado: "Transformar 15m a cm" (A1A); a 

pesar de esto, algunos alumnos llegaron a comprender el tema y realizar el 

procedimiento de transformación de unidades, pero nadie asegura que en el futuro 

lo puedan recordar, recuperar y utilizar en otros contextos. 

Es importante también que los maestros estén pendientes de las 

necesidades e intereses que los alumnos tienen durante la clase: sus dudas, 

hacerles caso cuando quieren participar y expresar su opinión e incluso volver a 

explicar si lo creen necesario. Todo esto es muy solicitado por los alumnos: "Que 

nos haga caso cuando tenemos una duda y nos deje participar" (A2ALA). 

Respeto a la estructura cognitiva y estilos de aprendizaje del alumno. 

Como se mencionó oportunamente, los adolescentes alcanzan un nivel de 

pensamiento nuevo y superior que les permite concebir los fenómenos de distinta 

manera a como lo habían venido haciendo. El pensamiento se caracteriza por una 

mayor autonomía y vigor en su razonamiento (Palacios, 1995). 

Con respecto a esto, se pudo observar que las maestras no emprenden 

tareas de aprendizaje que los alumnos no sean capaces (desde su estructura 

cognitiva) de realizar, al contrario, que frenan un poco su desarrollo y maduración, 

pues las actividades de aprendizaje que propusieron durante el tema de 

Transformación de unidades, eran cerradas y siempre iguales: 

"Transformar las siguientes cantidades: 15m a cm, 3600g a kg, 8 pulgadas a 
cm y 3h as" (A18). 

Lo que no permite que los alumnos obtengan el desarrollo y la utilización 

sistemática de habilidades como el análisis crítico, la interpretación e inferencia 
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de fenómenos utilizando diferentes hipótesis, la valoración y la emisión de juicios, 

y el desarrollo de habilidades metacognitivas. Lo anterior indicaría que algunos de 

los objetivos de la educación secundaria no se están logrando (Monereo, 1998). 

Con lo que respecta a las diferentes formas en que aprenden los alumnos, 

se pudo apreciar que cada uno, utiliza su propio método o conjuto de estrategias 

para aprender (Keefe, 1998), pues las necesidades de los alumnos varía, hay 

quienes, por ejemplo, necesitaban hacer un mayor número de problemas para 

comprender el procedimiento, otros requerían explicaciones más profundas, pero 

otros las solicitaban más breves. Estos son los comentarios de la entrevistas con 

los alumnos(E: Entrevistador, A:Alumnos) (A2.ALA y A2.ALB): 

E: Qué puede hacer la maestra para que le entiendas mejor? 
A: Hacer más problemas. 
A: Que la explicación sea más amplia. 
A: Que la explicación sea más sencilla. 
E: ¿Qué tipo de problemas les hubiera gustado resolver? 
A: Donde hiciéramos más operaciones. 
A: Fáciles. 
A: Interesantes. 
A: Donde la maestra explicara más las multiplicaciones. 
A: De menos pasos. 
E: ¿Consideran que los ejercicios que les dejaron estaban bien o eran 

muchos? 
A: Estaban bien. 
A: Yo quería hacer más 

Por su parte las maestras en la entrevista mencionaron no conocer del 

todo el concepto y durante la observación directa se apreció que no varían la 

presentación de la información, generalmente lo hacen por medio de dictados o 

escribiendo en el pizarrón, lo que si se pudo apreciar es que un mayor número de 

los alumnos alcanzan una mejor comprensión cuando se tiene un diálogo con ellos 

acerca de la información o de la solución del ejercicio, al igual, como lo 

manifestaron las maestras, que cuando los alumnos trabajan en el laboratorio. 
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Automatización de la información. 

Antes ya se mencionó que para aumentar los recursos cognitivos y 

atencionales de los alumnos es necesario hacer que condensen y automaticen la 

información verbal o procedimental que sea funcional en nuevas tareas de 

aprendizaje o nuevos contextos a los que se enfrente (Pozo, 1996). Por lo que el 

maestro debe analizar los contenidos y seleccionar la información necesaria para 

el futuro, considerando que esto será un recurso para el aprendizaje y no un 

objetivo del mismo. 

En el estudio de caso realizado se observó que debido al tipo de instrucción 

y a la práctica, en la cual sólo se realizaban tareas cerradas (ejercicios), el objetivo 

implícito era el de automatizar el procedimiento. Con lo cual estoy de acuerdo 

hasta cierto punto, pues por un lado, es un procedimiento que se va a seguir 

utilizando en diversas asignaturas escolares y áreas de la vida cotidiana, por lo 

que es conveniente condensar este conocimiento de tal manera que en problemas 

más complejos la transformación de unidades no represente una dificultad. Por el 

otro lado, que la automatización del procedimiento sea el único objetivo, cierra las 

posibilidades del alumno para seguir madurando y desarrollando habilidades 

cognitivas más complejas. Si bien es cierto que para automatizar el procedimiento 

de transformación de unidades, primero se tiene que comprender, se puede ir más 

allá de esto, planteándole al alumno actividades de aprendizaje abiertas como los 

problemas. 

120 



Recuperación y transferencia del aprendizaje. 

La recuperación y transferencia del aprendizaje son procesos que se ven 

influenciados directamente por la forma en que fue aprendida la información, 

están íntimamente relacionados con la contextualización de las actividades de 

aprendizaje. Al planear dichas actividades, el maestro no sólo debe tomar en 

cuenta los intereses de los alumnos, también debe pensar en las situaciones y 

contextos futuros en los que el aprendizaje deba ser recuperado y utilizado, así 

que el maestro debe darse a la tarea de recrear situaciones semejantes para que 

al alumno le sea más fácil recuperar y transferir lo aprendido (Pozo, 1996). 

Además el aprendizaje, como lo plantea Ausubel, será significativo siempre y 

cuando se genere en un ambiente que después permita que el conocimiento 

adquirido se pueda transferir a contextos reales, sea útil en la solución de 

problemas y se use para seguir aprendiendo (Nieda y Macedo, 1998) 

Durante el estudio de caso se pudo apreciar que las maestras no variaron el 

contexto de aprendizaje, sólo hicieron ejercicios donde se tenía que cambiar de 

una unidad a otra directamente, además realizaron una práctica de laboratorio 

que incluía la transformación de unidades, pero ésta se desarrolló también dentro 

del contexto escolar donde las instrucciones son de medir la longitud de la mesa 

de trabajo o la masa de un matraz y transformar la unidades; en la aplicación del 

conocimiento no había un cambio significativo del contexto. 

Aunque las maestras mencionaron que en las pocas oportunidades que se 

tenía para retomar el tema, verificaban que los alumnos si recordaban el 

aprendizaje, los alumnos manifestaron que una vez que pasa el exámen 

generalmente se les olvida lo que aprendieron. Por lo que se subraya lo dicho 

antes: para que los alumnos puedan recordar y transferir sus conocimientos 
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utilizándolos en contextos posteriores, es necesario que durante la instrucción el 

maestro multiplique los contextos de aprendizaje para aumentar las posibilidades 

de recuperar y utilizar lo aprendido. 

Metacognición. 

En teoría se supone que el maestro debe de lograr que en su mayoría el 

aprendizaje sea reflexivo, por lo que debe plantear tareas que induzcan a los 

alumnos a buscar sus propias respuestas en lugar de esperar las respuestas 

proporcionadas por el maestro, el maestro (Garza, 1998), según la teoría de 

Vigotsky, el maestro debe crear una zona de desarrollo próxima para apoyar a los 

alumnos por medio de andamios que irá retirando gradualmente, al ser el 

aprendizaje de los alumnos lo bastante sólido para que no se venga abajo, y sus 

habilidades metacognitivas funcionen de forma autónoma. Se dice también, que el 

aprendizaje se genera a partir de preguntas, de tal manera que el maestro debe 

estar continuamente planteando preguntas, donde además fomente la reflexión 

consciente del aprendizaje de sus alumnos y la contrastación entre sus 

conocimientos para generar el conflicto cognitivo (Pozo, 1996). 

Durante la investigación se observó que el concepto de Metacognición no 

les es muy familiar a las maestras, no obstante una de ellas guiaba su instrucción 

en torno a preguntas que hacía que los alumnos consultaran sus libretas para ver 

los pasos y comprender el procedimiento de la transformación de unidades, e 

insistía, en que los ejercicios se resolvieran siguiendo el orden de los pasos 

indicados, para que se dieran cuenta del procedimiento que se seguía, también 

los invitaba a analizar la resolución de ejercicios para que ellos mismos localizaran 

sus errores y los corrigieran. En uno de los momentos de la clase: 
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"La maestra les recomienda a los alumnos que ocupen el espacio adecuado 
en su libreta, que no amontonen, que sigan el procedimiento, que no 
olviden poner las líneas de las fracciones. Les pide que desarrollen el 
procedimiento paso por paso y que de preferencia lo hagan con lápiz, 
además les indica que las operaciones que tengan que hacer las hagan ahí 
mismo, que no utilicen la calculadora a menos que vayan a comprobar el 
resultado" (A 1 B). 

En este caso se observó y comprobó lo que en teoría se dice: la 

comprensión del tema por parte de los alumnos era mejor y más rápida (Pozo, 

1996). 

Planteamiento de problemas. 

Es importante que el maestro diseñe e implemente tareas de aprendizaje 

como problemas abiertos, que le exijan a los alumnos mayor comprensión que los 

ejercicios en donde aplican mecanismos automáticos para solucionarlos, de esta 

manera el alumno adquirirá habilidades cognitivas más complejas que le facilitarán 

su introducción al mundo laboral (Pozo, 1996). 

En el transcurso de la observación directa, se pudo apreciar que las 

maestras no plantean actividades abiertas a los alumnos, los limitan con ejercicios 

en donde tienen que aplicar el mismo procedimiento para solucionarlos. Esto esta 

bien en las primeras etapas de la instrucción del tema, pues es un conocimiento 

útil en otros temas, pero una vez que el alumno a comprendido y se ha 

familiarizado con el procedimiento de transformación de unidades, se le debe dar 

la oportunidad de solucionar tareas abiertas que le permitan desarrollar sus 

habilidades cognitivas. Es importante que para que dichas tareas abiertas tengan 

significado para los alumnos, estén contextualizadas de acuerdo a sus intereses y 

de acuerdo a los contextos de aplicación del conocimiento adquirido 

(Transformación de unidades). 
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Además se encontró que hay cierta confusión con el término, ya que para 

la mayoría de los maestros cualquier actividad de aprendizaje ya sea abierta o 

cerrada constituye un problema, lo que quiere decir que desconocen las 

características que debe tener un problema en toda la extensión de la palabra. 

Trabajo colaborativo. 

La idea de la construcción de conocimientos va evolucionando desde 

Piaget, quien concibe el aprendizaje como un proceso individual, en donde el 

papel del profesor era secundario; a un aprendizaje social del conocimiento, donde 

la interacción con los demás es muy importante y el maestro se convierte en un 

personaje protagónico de este proceso (Nieda y Macedo, 1998). 

El maestro, siempre que sea posible, debe plantear las actividades de 

aprendizaje en medios colaborativos, para fomentar así la generación de más 

conflictos cognitivos y apoyo entre los alumnos para darles solución; promoviendo 

también el aprendizaje de habilidades sociales y la motivación hacia el propio 

aprendizaje (Pozo, 1996). 

En el transcurso de la investigación, si se llegó a observar la colaboración 

entre los alumnos para resolver las actividades de aprendizaje, pues los alumnos 

se preguntaban entre sí y al revisar los problemas del pizarrón todos colaboraban 

para detectar los errores y corregirlos. 

" ... los alumnos comienzan a trabajar y se empiezan a ayudar unos con 
otros, comienzan a platicar y a pedirse útiles prestados (gomas, lápices, 
etc), pero aunque están platicando lo hacen en un volumen adecuado y con 
orden... (A 1 B) La maestra pregunta: ¿Alguien quiere hacer 
observaciones? ... " (A1MB). 

Además las maestras mencionaron que es de gran ayuda el enviar a un 

alumno que no entiende muy bien el procedimiento con otro un poco más 
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adelantado, pues entre iguales se llegan a entender mejor; las maestras 

mencionaron también que la práctica en el laboratorio es una actividad que les 

brinda la oportunidad a los alumnos de aprender colaborativamente y los motiva 

mucho. A pesar de lo anterior y de que las maestras están de acuerdo en que la 

colaboración, más que la competencia, fomenta un aprendizaje más significativo, 

éstas no lo manejaban como un objetivo explícito y deliberado. 

Es necesario pues, diseñar explícita y deliberadamente actividades de 

aprendizaje que se puedan desarrollar de forma colaborativa, motivando así a los 

alumnos y fomentando aprendizajes más significativos al mismo tiempo que 

también se aprenden habilidades sociales (muy útiles y necesarios en la sociedad 

en la que vivimos), siempre teniendo en cuenta que un ambiente de trabajo 

colaborativo necesita bases de respeto, control y orden dentro del aula o 

laboratorio. 

Función del maestro. 

Los maestros dentro del aula pueden desarrollar varias funciones, pueden 

ser proveedores, modelos, entrenadores, tutores o asesores (Pozo, 1996). En el 

estudio de caso se apreció, que los maestros se conciben como guías y como 

proveedores de conocimientos básicos para que los alumnos puedan construir 

conocimientos más profundos y detallados. En los términos señalados al principio 

se observó que las maestras tomaron el papel de proveedoras, modelos y 

entrenadoras, pero no desempeñaron el papel de tutoras en el que son los propios 

alumnos los que planifican el camino de la solución de problemas, ya que estos 

últimos no fueron planteados. 
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Estudios anteriores (Pozo, 1996) han señalado que se consiguen 

aprendizajes más significativos y se desarrollan habilidades cognitivas necesarias 

en los alumnos, cuando los maestros logran gradualmente ceder sus funciones, 

entonces los alumnos pasan paulatinamente de ser jugadores a entrenadores de 

sí mismos, por medio de la promoción de problemas de aprendizaje en donde los 

alumnos toman las decisiones, planean, fijan metas, seleccionan estrategias y 

evalúan resultados. Lo anterior no significa que desde un principio el maestro va a 

tomar un papel de tutor, lo debe ir adoptando gradualmente, pasado por las 

diferentes funciones, preparando y advirtiendo al mismo tiempo la maduración del 

alumno, para que después de un tiempo, cuando tanto el alumno como el maestro 

se encuentren listos, permitirle a éste último dirigir su propio proceso de 

aprendizaje. 

Es importante también recordar algunas cualidades que debe tener un buen 

maestro señaladas por los propios alumnos: "ser respetuoso, cordial y divertido, 

apoyar a los alumnos y estar pendiente de sus necesidades e intereses" (A2ALA y 

A2ALB). 
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Los maestros sofemos tener fas e~usas perfectas para no 

áesarro{far mejor nuestro tra6ajo, siempre hay grupos numerosos, poco apoyo 

áe fos directivos, poco tiempo, fafta áe estímufos, etc. ; pareciera que si nuestro 

esfuerzo no va a {ograr un camfüo radical formufaruío fas sofuciones áe toáos 

fos pro6femas áe fa eáucación, no vafe fa pena; pero es interesante áarnos 

cuenta que con este pensamiento ni sofucionamos toáos {os pro6femas 

eáucativos y ni tan sófo uno áe nuestra propia auCa. 

(J)ecf-iquemos tiempo para actua{izarnos y áiseñar mejor nuestra 

fa6or áocente, acoráe a fas necesiáaáes áe fa socieáaá moáerna. 

Katya Vargas Ortiz 
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Capitulo VI: CONCLUSIONES 

1 PROPUESTA 

Diseño instruccional de física en el tema de Transformación de unidades. 

Se trata de una propuesta con un enfoque constructivista, en donde el tema 

requiere que no sólo se aprendan conceptos, también procedimientos y actitudes 

adecuadas hacia un aprendizaje significativo de la Física. Esta propuesta también 

se complementa con el aprendizaje por asociación que se basa en la repetición 

de la realidad, en este caso, del procedimiento de transformación de unidades, 

pues generalmente el procedimiento es el mismo. 

Sifredo (1999), y Pozo y Gómez (2000), señalan que la solución de 

problemas es uno de los recursos más utilizados en el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje de la Física, con el objetivo de aplicar los conocimientos 

adquiridos y fortalecerlos. 

En esta propuesta también se tomará la solución de problemas como un 

recurso importante en la enseñanza y aprendizaje del tema de Transformación de 

unidades; pero entendiendo como problema, una tarea de aprendizaje abierta que 

requiere de la reflexión y toma de decisiones por parte de los alumnos y no como 

un ejercicio que se puede resolver por mecanismos rutinarios e incluso 

automatizados. Aunque es importante señalar que en la primera fase del 

desarrollo del diseño instruccional, se invita a realizar ejercicios como tareas 

cerradas y rutinarias, con el fin de que los alumnos se familiaricen con el 

conocimiento que les ayudará a solucionar problemas más complejos. 

La propuesta parte desde la formulación de los objetivos que se pretenden 

alcanzar con la Transformación de unidades: 
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Objetivo General: 

Que el alumno adquiera la capacidad de transformar unidades de diversos 

sistemas; contrarrestando así una de las principales dificultades en la resolución 

de problemas de Física y al mismo tiempo el alumno adquirirá mayor libertad en 

su aprendizaje independiente. 

Objetivos particulares: 

,JI Conocimiento declarativo. 

• El alumno analizará y entenderá el concepto de transformación de unidades, 

mediante la instrucción del profesor y la retroalimentación de sus compañeros. 

• El alumno conocerá y aprenderá a transformar las unidades por medio de la 

revisión del método de la regla de tres y el sistema de factores de conversión, 

apoyándose del profesor y del aprendizaje colaborativo. 

,JI Conocimiento procedimental. 

• El alumno se familiarizará con los procedimientos para transformar las 

unidades por medio de ejercicios, teniendo en cuenta que dicha familiarización, 

le será útil en la resolución de problemas más complejos. 

• El alumno desarrollará habilidades de análisis de problemas y aplicará el 

conocimiento adquirido en la resolución de problemas diversos que 

involucren la transformación de unidades, incluyendo asignaturas diferentes a 

la Física. 

• El alumno desarrollará habilidades de aprendizajes más duraderas como 

búsqueda de información, utilización de aprendizajes previos, organización, 

evaluación de su propio aprendizaje, etc., al trabajar con la estrategia ABP. 
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JI Conocimiento actitudinal. 

• El alumno por medio del aprendizaje colaborativo, desarrollará actitudes que le 

permitan visualizar el aprendizaje como una práctica cultural que se produce 

en contextos de interacción social. 

• El alumno desarrollará una actitud reflexiva y crítica ante los problemas que se 

le planteen. 

• El alumno valorará las rutinas, procesos y productos de su aprendizaje para 

mejorarlo y tener la capacidad de actuar con creciente autonomía. 

Una vez que se han ubicado los objetivos, es recomendable comenzar el 

tema motivando y atrayendo la atención de los alumnos. Se sugiere que para que 

el alumno llegue a comprender y entender el concepto de transformación de 

unidades, se le plantee un problema de este tipo contextualizado bajos sus 

propios intereses; podría ser el siguiente: 

El disco compacto del grupo musical "Genitálica" tiene un valor de 9.5 dólares 

¿ Cuántos pesos mexicanos se necesita para comprarlo? 

El problema anterior se les puede dictar a los alumnos o escribir en el pizarrón; 

es importante que en una sola clase no se dicte todo o sólo se escriba en el 

pizarrón, este tipo de actividades se debe ir intercalando para no aburrir al alumno 

y perder su atención. Recordemos lo que comentaban algunos alumnos: "Los 

maestros dictan mucho y es aburrido" (A2ALA), se deben diversificar las tareas de 

aprendizaje. 

Una vez planteado el problema, se puede seguir con la instrucción utilizando el 

modelo Inductivo, que a decir de Eggen y Kauchak (1999), es un modelo enfocado 

en una visión constructivista, el cual es una estrategia directa para que los 
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alumnos desarrollen pensamiento crítico y de nivel superior (según los estadios 

de Piaget, los adolescentes ya cuentan con esa capacidad, siempre y cuando la 

información esté contextualizada bajo sus propios intereses), mientras que los 

maestros enseñan temas de contenidos específicos. Con el modelo Inductivo se 

busca que los alumnos construyan su propia visión del mundo, requiere de 

docentes capacitados para indagar y guiar el pensamiento de los alumnos; el 

modelo es efectivo al desarrollar la metacognición de los alumnos. 

Antes de implementar el modelo Inductivo, el maestro debe tener bien claros 

los objetivos y seleccionar ejemplos claros que atraigan y mantengan la atención 

de los alumnos, que como sabemos es una tarea difícil debido a la etapa de 

rebeldía por la que cruzan los adolescentes y debido también a la problemática 

familiar que algunos de nuestros alumnos padecen. 

Al implementar el modelo, el maestro debe comenzar con una pequeña 

introducción a la clase, en este punto, se recomienda que se le haga saber al 

alumno el nombre del tema a revisar y se plantee el problema antes mencionado. 

Después de que los alumnos han escrito el problema en su cuaderno, algunos 

de ellos comenzarán a compartir sus respuestas (se recomienda que se escriban 

en el pizarrón de forma ordenada para que tanto alumnos visuales o no, puedan 

percibir mejor la información), comenzando así con la etapa llamada Final Abierto. 

Al mismo tiempo que se vierten las respuestas de los alumnos, se está también 

desarrollando la etapa Convergente, en la cual se comienzan a cerrar filas y llegar 

a una conclusión, que sería la solución real del problema, sin olvidar que el 

verdadero problema no es el resultado numérico, sino que el alumno entienda qué 

es una conversión de unidades y su importancia, así que después de llegar al 
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resultado se comienza nuevamente con la etapa de Final Abierto pero ahora con 

preguntas como estas: 

¿Qué les pedía el problema? 

¿Cómo le hicieron para obtener el resultado? 

¿ Cómo se llamará el proceso que realizaron? 

¿Es importante? ¿Por qué? 

En cada una de estas preguntas se generarán varias respuestas y se 

desarrollará también la etapa Convergente para tratar de llegar a una conclusión, 

la cual es importante que se anote en el pizarrón y el alumno la escriba en su 

libreta. 

Después de este análisis, se puede plantear otro problema para también 

guiarlo por medio del modelo Inductivo y obtener conclusiones. El problema que 

se sugiere es el siguiente: 

¿Cuál es el resultado de sumar: 5 canciones+ 1 disco compacto? 

Se trata de que los alumnos lleguen a la conclusión de que en ocasiones 

es necesario transformar unidades independientes a diferentes sistemas de 

unidades (del Inglés al Internacional, por ejemplo) pues el dato así es requerido; 

pero también es importante que el alumno comprenda que las operaciones entre 

ciertas cantidades sólo se podrán realizar si sus unidades pertenecen a un 

sistema homogéneo. 

El modelo Inductivo resultará efectivo desarrollando la metacognición al 

pedirle al alumno que reflexione sobre lo que se le esta pidiendo, cómo le hace 

para llegar a la solución y qué tan importante es ese tipo de procedimientos. 

También se estará fomentando un medio ambiente de aprendizaje 

colaborativo al tener un diálogo sustantivo con los alumnos acerca de los 
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planteamientos y llegar por medio de las opiniones de los alumnos a las 

conclusiones; recordemos que desde la teoría de Vigotsky, es de gran 

importancia para el aprendizaje, la interacción con otros participantes. 

Motivar, atraer la atención y mantenerla dependerá del tipo de 

planteamientos que se les haga a los alumnos y de la interacción que se le 

exija; en este caso y según los datos encontrados en la investigación, el tema 

se centró en la música, un aspecto de interés común para la mayoría de los 

estudiantes. Para conocer los intereses de los alumnos sería recomendable 

que dos o tres veces al año, se platique con los alumnos y aparte de tratar de 

concientizarlos acerca de la importancia del aprendizaje ( como le funciona a 

una de las maestras entrevistadas), se indague un poco acerca de sus gustos 

e intereses para poder contextualizar más los ejemplos y problemas de 

acuerdo a ellos, lo que al mismo tiempo los estaría conectando con el mundo 

real y les sería más fácil recuperar y transferir lo aprendido. 

De los planteamientos hechos a los alumnos anteriormente, se deducirá 

que existen varias formas de transformar las unidades, los métodos 

comúnmente enseñados en secundaria son la Regla de Tres y/o el Sistema 

de Factores de Conversión. Es recomendable que se enseñen los dos métodos 

para que el alumno elija con el que se sienta más cómodo, respetando su estilo 

de aprendizaje. En la presente propuesta se recomienda enseñar estos 

métodos por medio del modelo de la Enseñanza Directa, al respecto Eggen y 

Kauchak (1999) explican que es una estrategia centrada en los docentes, que 

utiliza la explicación y modelación en la enseñanza de conceptos y habilidades 

combinando la práctica y la retroalimentación; el docente asume la 

responsabilidad de identificar los objetivos de aprendizaje y después se 

133 



adjudica el rol activo explicando contenidos o habilidades a los alumnos, 

estructurando así, la zona de desarrollo próximo y andamiaje para el 

aprendizaje de los alumnos. El modelo ofrece numerosas oportunidades para 

practicar el concepto o la habilidad que se está enseñando, proveyendo 

retroalimentación. 

Antes de que el profesor aplique el modelo es necesario que identifique los 

objetivos y seleccione o prepare los problemas para su aplicación. También es 

importante que el docente identifique el conocimiento previo que requieren 

los alumnos para desarrollar el tema; en este caso destacan los conocimientos 

que los alumnos tengan acerca de las operaciones matemáticas básicas 

(multiplicaciones y divisiones) y las operaciones entre fracciones, así como las 

equivalencias entre unidades. Con lo que respecta a las operaciones 

matemáticas se recomienda, que desde el inicio del curso se vaya instruyendo 

a los alumnos en la práctica de este conocimiento, pues se ha encontrado que 

es una falla común en los alumnos; en lo que se refiere a las equivalencias, es 

prudente guiar al alumno en la elaboración de tablas o cuadros de dichas 

equivalencias, la cuales pueden estar clasificadas por magnitudes. 

Al implementar el modelo, el primer paso es comenzar con una 

Introducción y Presentación, especificando cuál será el método a revisar, 

escribiendo el nombre en el pizarrón. 

El segundo paso es la Práctica Guiada, en la cual se ilustra cómo funciona 

el método en cuestión para transformar unidades. 

Se recomienda iniciar con la Regla de tres, pues por lo general es la que 

más se les facilita a los alumnos, lo que de alguna manera garantizará cierto 

éxito y representa motivación para los alumnos. 
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En la Práctica guiada se puede comenzar ejemplificando la transformación 

de una unidad, utilizando la regla de tres e ilustrando los pasos a los 

alumnos. Se sugiere ir anotando el número en cada paso y poner pequeñas 

notas para que los alumnos perciban la información de forma más clara. 

Ejemplo de la Práctica guiada: 

Ejercicio: Convertir 5 kg a g 

Paso 1. Reconocer las magnitudes involucradas. 

Masa 

Paso 2. Identificar en la tabla de la magnitud correspondiente (masa) la 

equivalencia que se necesita para realizar la conversión. 

De kg a g 1 kg = 1000 g 

Paso 3. Se escribe la equivalencia y debajo de ésta el problema, ordenando las 

magnitudes por columnas, de tal manera que las unidades iguales queden en 

la misma columna. Además se identifica la incógnita. 

1 kg = 1000 g 

5 kg = wJ Incógnita 

Paso 4. Los números que están exactamente arriba y al lado de la incógnita 

se multiplican y el número que sobra divide a la multiplicación. 

(5 j9} (1000g) / 1)9 = 5000 g. 

Paso 5. El resultado de la operación será el dato buscado. 

5000 g. 

Es importante explicar en el paso 4 el porqué de la cancelación de unidades 

(kg), de esta forma el alumno podrá detectar cuando la unidad buscada no sea 

el resultado y tratará de buscar el posible error en la resolución de su ejercicio. 

Con lo que lo ayudaremos a que él mismo controle sus resultados 
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preguntándose ¿Soluciona mi resultado la pregunta planteada? ¿Es razonable 

mi resultado? 

Cabe destacar la importancia del buen uso del pizarrón, pues como ya se 

ha comentado, del orden de la información vertida en él, dependerá la 

percepción de los alumnos, a mayor orden, mejor percepción, procesamiento y 

asimilación de la información. Es aconsejable que se utilicen plumones o gises 

de diferentes colores y se subraye o destaque lo relevante. Así mismo es 

necesario que en la medida que el maestro va escribiendo los diferentes pasos 

en el pizarrón, los vaya comentando con los alumnos e incluso pida sus 

comentarios e indague si esta quedando claro. De esta manera, con un diálogo 

sustantivo, se estará respetando un mayor número de estilos de aprendizaje. 

En esta etapa de la práctica guiada se deben hacer varios ejercicios, 

fomentando gradualmente la participación de los alumnos, tratando que 

después de unos tres o cuatro ejemplos sean los estudiantes los que indiquen 

al maestro desde el inicio hasta el fin el proceso del método de la Regla de 

tres para transformar unidades. 

En esta fase de la propuesta se sugiere que los ejemplos a realizar sean 

tareas de aprendizaje en su modalidad de ejercicios, es decir, que el alumno 

repita el mismo proceso constantemente hasta que se familiarice con el, tal 

vez no llegue a automatizarlo, pues los tiempos para detenerse en cada tema 

son cortos, pero si lo reconocerá y lo aplicará con relativa facilidad cuando lo 

requiera. La necesidad de que al alumno le sea familiar el proceso de 

transformación de unidades se debe a que dicho proceso son conocimientos 

que no cambian y el manejarlos con facilidad conducirá a la correcta resolución 

de problemas más complejos ya que se estarán dejando de consumir recursos 
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atencionales que se pueden utilizar para reconocer situaciones novedosas de 

los problemas. Por lo tanto, los ejemplos pueden carecer de enunciado, lo que 

si se debe tener en cuenta es comenzar con ejemplos que involucren 

magnitudes fundamentales y que les sen familiares al alumno, por ejemplo de 

kilogramos a gramos, de centímetros a metros, etc. y poco a poco ir 

introduciendo otras unidades incluyendo las del sistema Inglés. Recordar 

siempre que más que una gran cantidad de práctica, lo importante es su 

dosificación, para mantener la motivación y atención de los alumnos. 

Un indicador para finalizar la práctica guiada, sería que el profesor se diera 

cuenta que la mayoría de los alumnos participan en la resolución del ejemplo y 

pasar así a la etapa de Práctica Independiente; en ésta, el profesor da a los 

alumnos a resolver ejercicios similares a los de la práctica guiada. 

La práctica guiada se puede desarrollar de forma individual, en donde 

cada alumno trabaje solo; se recomienda que todos estos pasos del modelo 

de la Enseñanza Directa se lleven a cabo en una sola sesión, para que al 

finalizarla con la práctica independiente los alumnos puedan expresar sus 

dudas, de las cuales se obtendrá mayor beneficio si se expresan y explican de 

forma grupal, pues los alumnos que han captado más el método pueden 

disipar las dudas del resto de sus compañeros y se estará fomentando el 

aprendizaje colaborativo. También se les puede dejar a los alumnos, como 

trabajo en casa, uno o dos ejercicios más (recordando que es importante no 

saturarlos para que respondan mejor), pues en estas situaciones es cuando 

surgen más dudas que podrán aclarar en la siguiente clase. 

En la siguiente sesión se deben seguir con la etapa de Práctica 

Independiente, realizando ejercicios para reafirmar y consolidar lo aprendido, 
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se recomienda para motivar a los alumnos, que se inicie con ejercicios que 

involucren información del mismo estudiante, como su edad, masa corporal, 

estatura, etc. 

Esta parte de la Práctica Independiente es posible realizarla de forma 

individual, pero tratando de alcanzar el objetivo de que los alumnos aprendan 

a vivir juntos, es más recomendable desarrollarla integrando equipos (de 3 a 

cinco miembros) con los alumnos. De esta manera, el maestro puede escribir 

varios ejercicios en el pizarrón para que los alumnos los resuelvan, se trata de 

que los alumnos más avanzados apoyen a los que tienen dificultades y este 

objetivo debe ser deliberado y señalado por el docente hacia sus alumnos. 

Durante el tiempo de trabajo en equipo, el maestro puede monitorear la 

tarea, retroalimentar a sus alumnos y registrar evaluaciones, también es una 

buena oportunidad para fomentar la metacognición mediante las siguientes 

estrategias que propone Costa (de González y Flores, 1998): 

• Generar preguntas. Será útil para los alumnos hacerse preguntas por sí 

mismos acerca del método de conversión, equivalencias, etc., lo que 

facilitará la comprensión y reflexión. 

• Dar crédito. El profesor puede pedir a los alumnos que identifiquen lo que 

han hecho bien y los inviten a buscar retroalimentación de sus compañeros. 

• Prohibir el "yo no puedo". El profesor puede indicar a los alumnos que las 

excusas de "no puedo", "soy lento", "soy burro", etc., no serán aceptadas. 

• Parafrasear o reflexionar las ideas de los estudiantes. Ejemplos: "La 

magnitud que estas identificando es", "lo que estas diciendo es", "la 

equivalencia que elegiste es". 
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• Darle nombre a los comportamientos de los alumnos. Cuando el profesor 

les pone nombre a los procesos cognoscitivos de los alumnos éstos se 

hacen conscientes de sus propias acciones. Por ejemplo: "Ha sido de gran 

ayuda para Juanito que le explicaras el proceso, eso se llama colaboración", 

"lo que están haciendo es transformar unidades", etc. 

De la misma manera que se propone desarrollar el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje con respecto al método de la Regla de tres, se puede llevar a 

cabo el proceso para el método de Sistemas de Factores de Conversión, sólo que 

en la Práctica guiada los pasos para ilustrar el método sería los siguientes: 

Ejemplo: 

Convertir 5 kg ag. 

Paso 1 . Reconocer las magnitudes involucradas. 

Masa 

Paso 2. Identificar en la tabla de la magnitud correspondiente (masa) la 

equivalencia que se necesita para realizar la conversión. 

De kg a g 1 kg = 1000 g 

Paso 3. Establecer los factores de conversión escribiendo la equivalencia en 

fracciones en sus dos formas posibles : 

11 kg / 1 000g 1 

Factor A 

J 1 000g / 1 kg 

Factor B 

Paso 4. Multiplicar la cantidad a convertir por uno de los factores de 

conversión, eligiendo el factor en el que la unidad del denominador coincida 

con la cantidad a convertir. 

Se elige el factor B. 
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5kg ( 1 000g / 1 kg) = 5000 g 

Al realizar la operación se obtiene el resultado buscado. Es necesario, 

como en el caso de la Regla de tres, que se le recuerde al alumno por qué 

resulta la cantidad en gramos y no se vaya con la idea de que resulta esa 

unidad, pues es la que le están pidiendo. 

Al parecer, hasta este momento por medio de tareas cerradas, ya se ha 

cumplido con el objetivo de que el alumno aprenda a transformar unidades, pero 

es importante también alcanzar los otros objetivos enfrentando a los alumnos a 

tareas de aprendizaje más abiertas que desarrollen en él la capacidad de análisis, 

reflexión, toma de decisiones, de observación, colaboración y metacognición. Por 

lo que se sugiere que después de que el alumno se haya familiarizado con los 

métodos de transformación de unidades, se le guíe a través de problemas 

utilizando la estrategia de aprendizaje conocida como Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), que como explican de Garza y Leventhal (1998), es una 

estrategia fundamentada en el enfoque constructivista, en donde el alumno parte 

de una experiencia, abstrae los conocimientos y puede utilizarlos en una situación 

semejante. Algunos profesores que conocen esta estrategia la perciben como una 

solución a muchas dificultades con las que se enfrentan a su labor docente: 

Problemas de razonamiento, adquisición y aplicación de conocimientos y 

habilidades, problemas de aburrimiento y distracciones constantes. Estos 

maestros consideran que el ABP reúne muchas estrategias utilizadas 

comúnmente durante el desarrollo de las clases, como actividades para resolver 

problemas, aprendizaje colaborativo, ejercicios de pensamiento crítico, estudio 
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independiente, y las contextualiza de manera que el estudiante las encuentra 

significativas. 

Las autoras señalan que los objetivos del APB son lograr que el alumno: 

• Se involucre en un problema y lo resuelva con iniciativa y entusiasmo. 

• Razone de manera efectiva, adecuada y creativa partiendo de un 

conocimiento previo, integrado y utilizable. 

• Sea capaz de monitorear y evaluar su propia capacidad de lograr un 

producto deseado a partir del reto presentado. 

• Reconozca sus fallas en la adquisición de conocimientos y habilidades con 

el fin de corregirlas de manera eficiente y efectiva. 

• Colabore de manera efectiva como parte de un equipo que trabaja en 

conjunto para lograr una meta común. 

La Metodología de la estrategia es la siguiente: 

Después de que se presenta un problema, los alumnos en grupo 

organizan sus ideas y los conocimientos previos relacionados con dicho problema 

y tratan de definir la naturaleza y resolución del mismo en siete pasos (de 

http://www.itesm.mx/cursos/ege/ago2001/comun/HN/ed222/pasos_ABP.htm): 

1. Clarificar términos. El objetivo de este paso es evitar, entre los alumnos, 

confusiones o malos entendidos sobre el significado de ciertos conceptos 

clave, por lo que los alumnos deberán tratar de precisar el significado de 

cada concepto planteado, permitiendo a los miembros del grupo establecer 

una terminología común. Es importante que los alumnos comprendan la 

terminología manejada en el planteamiento del problema para que puedan 

saber lo que se les esta pidiendo. 
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2. Definir el problema. El objetivo es que los alumnos definan uno o más 

problemas concretos que se desprendan de la situación planteada, lo que 

representa un punto de partida para un análisis de la situación. En 

problemas complejos es necesario primero resolver problemas que integran 

la resolución final, en este punto el alumno debe identificar cuáles son esos 

problemas. 

3. Realizar una lluvia de ideas/ analizar el problema. El objetivo es que los 

alumnos realicen una lluvia de ideas sobre las diferentes formas de 

aproximarse a la resolución de los problemas planteados en el punto 

anterior. La idea es que los alumnos proporcionen posibles explicaciones, 

alternativas de solución y perspectivas para el análisis del problema. Este 

es un momento, donde la activación de los conocimientos previos es 

fundamental. 

4. Clasificar las aportaciones del análisis. El objetivo de este paso es 

clasificar las ideas aportadas en el paso anterior, agrupándolas en forma 

congruente a los problemas planteados en el paso 2. En este paso los 

alumnos deben reflexionar sobre como sus ideas permiten explicar y I o 

resolver los problemas planteados. Posiblemente en este paso se tengan 

que desechar ideas irrelevantes. 

5. Definir las metas de aprendizaje. El objetivo es que los alumnos traduzcan 

los esfuerzos anteriores en metas concretas de aprendizaje. Este paso es 

una consecuencia lógica del paso anterior y refleja hasta cierto punto, el 

énfasis que cada grupo quiere poner en su proceso de aprendizaje. Así, el 

planteamiento de las metas de aprendizaje da dirección a los alumnos 
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sobre el camino que habrán de seguir. Este paso se caracteriza por la 

autodirección de los alumnos. 

6. Realizar un estudio independiente. El objetivo es que los alumnos 

encuentren materiales de aprendizaje que sean relevantes para las metas 

planteadas. Hecho esto, deberán analizarlas cuidadosamente, siendo 

críticos para determinar la credibilidad de lo que leen y creativos para 

evaluar las posibles aplicaciones de los materiales. Este paso se 

caracteriza por la autorregulación entre los alumnos. En este paso, los 

alumnos pueden trabajar de forma independiente resolviendo el problema o 

partes de éste y después intercambiarse sus notas para verificarlas. 

7. Reportar hallazgos / obtener conclusiones. El objetivo es que los alumnos 

reporten los hallazgos y juntos traten de llegar a una conclusión. 

Tratándose de problemas de transformación de unidades, en este punto los 

alumnos reportaran la resolución del problema junto con una breve 

explicación de los pasos que siguieron. 

Organización del salón de clases. 

Como lo explican Garza y Leventhal (1998), la organización del profesor y 

la del salón de clases durante el desarrollo de la estrategia del ABP es de 

fundamental importancia para obtener éxito. Para lograr que los alumnos se 

organicen y aprovechen el tiempo de la mejor forma posible se puede hacer lo 

siguiente. 

1. Definir a los alumnos el propósito de utilizar el ABP, los procedimientos que 

se utilizarán y sus expectativas, lo cual se debe realizar antes de comenzar 

con la primera sesión de ABP. 
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2. Agrupar a los alumnos en equipos de 4 a 6 integrantes (se puede hacer de 

forma arbitraria o utilizando la estrategia de división que al profesor le 

parezca mejor) y distribuir una hoja con los pasos de la metodología del 

ABP. 

3. Ordenar los asientos de manera que el profesor se pueda desplazar entre 

ellos sin mayor dificultad y esté a la disposición del grupo para monitorearlo 

y retroalimentarlo. 

4. Pedir o traer material suficiente para cada grupo, como libros de texto, 

hojas para exponer, copias de los problemas, etc. 

Evaluación. 

Como proponen las autoras mencionadas, se sugiere que se realice una 

evaluación individual y grupal, así como una autoevaluación y coevaluación, 

de tal manera que se fomente la autoconciencia de los alumnos hacia su 

propio aprendizaje. 

Durante el proceso de la resolución de los problemas, en el momento en 

que los alumnos se concentran en el trabajo de equipo, el profesor puede ir 

monitoreando y registrando la evaluación individual y grupal, asegurándose de 

que el alumno entiende lo que hace y auxiliándose además, de algún producto 

final entregado por cada grupo, que puede constar de un reporte de la 

resolución de una serie de problemas o la exposición de la resolución de uno o 

dos de ellos. 

Es necesario tomar en cuenta, que aunque lo más conveniente es fomentar 

el uso de ambos métodos de conversión de unidades (regla de tres y Sistema 
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de factores de conversión), el docente debe respetar el elegido por cada grupo 

o alumno, respetando al mismo tiempo su estilo de aprendizaje. 

Para la coevaluación y autoevaluación se puede proporcionar a los 

alumnos unos pequeños formatos donde se les pida que asignen la 

calificación de O a 1 O a su equipo y a sí mismos, recomendando ser buenos 

críticos, objetivos y responsables. Cada miembro del equipo evaluará el trabajo 

conjunto y la maestra puede obtener un promedio de dichas evaluaciones. El 

formato y los criterios para este fin pueden ser los siguientes. 

En el siguiente espacio coloca la calificación en una escala del O al 1 O que 
crees que merece tu equipo de trabajo pensando en los siguientes aspectos: 

JI Todos los miembros de equipo hicieron el mismos esfuerzo por igual 
para solucionar los problemas. (2 puntos) 

JI Se siguieron los 7 pasos del Aprendizaje Basado en Problemas para 
obtener la(s) solución (es). (2 puntos) 

JI Todos los miembros de equipo respetaron y toleraron las opiniones 
que se dieron. (2 puntos) 

JI El equipo se organizó rápidamente para trabajar en la solución de 
los problemas. (2 puntos) 

JI El equipo evaluó la solución del problema preguntándose 
¿Soluciona nuestro resultado la pregunta planteada? ¿Es posible y 
razonable el resultado? (2 puntos) 

C::tlific;:ición = 

Para la autoevaluación el formato y criterios podrían ser los siguientes: 
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En el siguiente espacio en una escala del 1 al 1 O coloca la calificación 
que creas merecer tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

JI Mis aportaciones fueron adecuadas de acuerdo a los pasos 
del ABP. (2 puntos) 

JI Respeté y toleré a mis compañeros. (2 puntos) 
JI Ayudé a mis compañeros y respeté sus ideas. (2 puntos) 
JI Manejé en orden el procedimiento de transformación de 

unidades. (2 puntos) 
JI Mis participaciones fueron aceptadas al menos dos veces. (2 

puntos) 
Calificación = 

En la presente propuesta, se tratan de dar algunas herramientas para la 

evaluación, pero obviamente cada maestro tomará y adecuará las que le resulten 

más útiles para el logro de sus objetivos. 

Para desarrollar las estrategias ABP es necesario plantear problemas abiertos 

y contextualizados a los intereses de los alumnos, logrando así atraer y sostener 

su atención. Es importante también, seguir los criterios recomendados por Pozo 

(1996) acerca del planteamiento, solución y evaluación de problemas. 

El hacer que los alumnos se enfrenten a situaciones del mundo real, ayudará 

a que desarrollen su pensamiento crítico y conocimiento significativo, el cual podrá 

transferirse y utilizarse en otros contextos. 

Enseguida se sugieren algunos problemas: 

1. En estados Unidos el último CD de Luis Miguel "Mis romances" tiene un 

costo de 1.5 dólares y en México se vende en 120 pesos. ¿En qué lugar es 

más barato? 

2. Si llegas a una gasolinera donde la bomba que surte el combustible marca 

el volumen en galones y tu sólo deseas 20 litros ¿ Cuántos galones 

pedirías?. 
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3. Un hombre va manejando desde México hasta Estados Unidos y una vez 

que a cruzado la frontera, se encuentra una leyenda que dice: Altura 

máxima 1 O pies y la camioneta en la que va viajando tiene una altura de 4 

metros ¿Podrá pasar a través del puente? ¿Por qué? 

4. En un recorrido turístico por el estado de Michoacán partiendo desde 

Morelia se hacen las siguientes escalas y tiempos: 

Lugar de partida Destino Tiempo de recorrido 
Morelia Tupataro 0.3 horas 
Tupataro Patzcuaro 10 minutos 
Patzcuaro Uruapan 3600 segundos 
Uruapan Lázaro Cárdenas. 180 minutos 

¿Cuál es el tiempo total en horas desde Morelia hasta Lázaro Cárdenas? 

5. El elevador de un edificio soporta una carga máxima de 200 libras y van a 

subir en él, tu mamá de 70kg, tu de 40kg y tu hermano de 60kg. ¿Crees 

que el elevador soporte la carga? De no ser así ¿Cómo se distribuirían en 

el elevador? 

6. Te encuentras en el programa de "A Ganar con Ornar" y por cien onzas 

Libertad te pide que digas cuál es el más alto de tres hombres que pone en 

frente de ti por medio de fotografías con las siguientes medidas. 

Primer hombre: 1.5 metros 

Segundo hombre: 95 pulgadas. 

Tercer hombre: 

¿Cuál es el más alto? 

5 pies 

7. Tu mamá te pide que compres 7 litros de alcohol para preparar rompope y 

te dice que no importa que compres más, pero que no vaya a ser menos de 
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la cantidad indicada; tu vas al super y sólo encuentras botellas con 

capacidad de 1.5 galones. ¿Cuántas botellas comprarías? 

8. Pediste permiso para salir por dos horas, pero te tardaste 8100 segundos. 

Toma en cuenta que tus padres no te castigaran si no sobrepasaste los 1 O 

minutos de retraso, así que ¿Por cuántos minutos llegaste tarde? ¿ Te 

castigarán? 

9. Jugando con el "Play station" dos chicos hicieron los mismos puntos y 

alcanzaron el mismo nivel del juego, pero el primero lo hizo en 457 

segundos y el otro chico en 6.5 minutos. ¿Cuál de los dos utilizo menos 

tiempo? 

1 O. Una joven de 13 años se encuentra muy atareada en la cocina de su casa 

preparando un platillo especial para la comida, esperando con eso, 

conseguir el permiso para ir a la esperada tardeada que organiza su 

secundaria para la siguiente semana. La revista "Ella" de donde obtuvo la 

receta enlista los siguientes ingredientes: 

"Lasaña de Vegetales" 

Ingredientes: 

480 lb de láminas de pasta de huevo. 

3 lb de jitomates rojos y maduros. 

0.055 galones de jugo de limón. 

180 lb de espinacas. 

410 g de queso 

Sal al gusto. 

La joven ya tiene todos los ingredientes listos y esta dispuesta a 

pesarlos, cuando se da cuenta que la báscula de cocina que tiene y el 
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recipiente volumétrico miden en gramos y litros respectivamente. Haz lo que 

creas que debe hacer la chica para preparar el platillo. 

11. En una competencia de autos un "bochito" lleva una velocidad de 200 

millas / hora y un "Cavalier" desarrolla una velocidad de 180 km / hora. 

¿ Cuál de los dos autos lleva mayor velocidad? 

Es importante ir graduando la complejidad de los problemas, comenzando con 

sencillos y seguir con algunos un poco más complicados en cada planteamiento, 

asegurando así la comprensión, éxito y motivación para los alumnos. 

Utilizar la estrategia ABP puede dificultarse mucho en las primeras 

ocasiones y posiblemente se observe desorden y que los alumnos no son capaces 

de organizarse, pero no debemos angustiarnos, pues recordemos que nosotros 

mismos los hemos acostumbrado a la competencia y que poco a poco, con 

nuestra ayuda aprenderán a trabajar en forma conjunta. Cabe señalar, que la 

competencia no es una forma de aprendizaje negativa, sólo que debemos tratar 

de no abusar de ella pues la mayoría de las veces únicamente constituye 

motivación extrínseca. 

La propuesta descrita anteriormente, es sólo eso, una propuesta que pretende 

ser una guía orientando a los maestros que imparten la asignatura de Física, cuyo 

contexto de trabajo es similar al del estudio de caso realizado. El objetivo de la 

propuesta es que los profesores brinden una mayor oportunidad de desarrollo y 

construcción de aprendizaje auténtico en sus alumnos, por lo que los docentes 

deben tomar de ella lo que mejor consideren y adecuarla al tipo de alumnos que 

tengan y al tipo de enseñanza que quieran lograr. 
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Además, como se pudo observar, no se están estableciendo tiempos ni 

número de sesiones para desarrollar el tema de Transformación de Unidades, 

pues se considera que el maestro debe adecuar dichos tiempos respecto a sus 

necesidades y al avance de los alumnos que vaya monitoreando. No es poco 

común encontrar a maestros presionados por los tiempos para concluir el 

programa de estudios, pero considero que es mejor detenerse un poco más en 

los temas relevantes para garantizar conocimientos significativos en los alumnos, 

que terminar con el programa donde la calidad del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje no fue la más adecuada y al pasar al siguiente curso, pocos alumnos 

recuerdan algo de la información vista. 

El maestro debe tener siempre en cuenta, que el medio ambiente de 

aprendizaje es un ingrediente básico en la formación de los alumnos y necesita 

fomentar (sobre todo con el ejemplo) el respeto, la cooperación, la responsabilidad 

y la confianza. 

Otra sugerencia es que se siga practicando la conversión de unidades en los 

temas siguientes, pues como lo manifiestan algunos alumnos e incluso los 

maestros, ven el tema una vez y después pocas veces lo vuelven a utilizar, lo cual 

es un factor de olvido. No hay que esperar a que el programa lo marque, se debe 

aprovechar cualquier oportunidad para consolidar temas ya revisados. Además, 

como se pudo apreciar, las prácticas en el laboratorio son muy importantes, por lo 

que debemos procurarlas y asegurarnos de que el laboratorio esta en optimas 

condiciones para brindar oportunidades adecuadas de enseñanza y aprendizaje. 

Es importante también que el maestro en cada tema, no sólo en el de 

Transformación de Unidades, identifique sus objetivos y planeé las estrategias 

con las que los alcanzará, pues al tener una planeación se tendrá una guía 
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consciente del proceso y no se estará a la deriva. Aunque algunos maestros ya 

tienen sus planeaciones hechas desde hace dos o tres años, es importante 

renovarlas e indagar sobre las posibles innovaciones en el campo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, cambiar ejemplos contextualizándolos a la sociedad 

moderna y sobre todo a los intereses de los alumnos, que como se mencionó 

antes, se pueden conocer de forma gradual teniendo pequeñas charlas informales 

con ellos. Es recomendable también el uso del exámen de diagnóstico al principio 

del año escolar, para que en base a sus resultados los maestros puedan p\anear 

mejor y ajustar su enseñanza. 

Es necesario también que el maestro se informe sobre los modelos y 

estrategias de enseñanza, para que así, como le sirve a un alumno tener 

conciencia sobre sus procesos y productos de aprendizaje (metacognición), 

también para el docente resultará útil conocer el proceso y productos de su 

enseñanza. Si se conocen las características, ventajas y desventajas de cada 

modelo, se podrá adoptar y adecuar el mejor, dependiendo de los objetivos, tipo 

de aprendizaje, condiciones y necesidades donde se lleve a cabo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

En conclusión, se trata de que los maestros, al diseñar e implementar su plan 

de trabajo de Física o de cualquier asignatura tomen en cuenta los siguientes 

aspectos: motivación, atención, activación de conocimientos previos, 

diversificación y dosificación de tareas, contextualización de las tareas de 

aprendizaje en función de los intereses de los alumnos y de los contextos en que 

van a ser requeridos los conocimientos aprendidos, respetar los estilos de 

aprendizaje de los alumnos, fomentar la maduración de la estructura cognitiva de 
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los alumnos, automatización de información funcional en nuevas tareas de 

aprendizaje, metacognición, planteamiento de problemas y trabajo colaborativo. 

En un principio puede parecer complejo y abrumador, pero con la práctica 

continua será más eficiente nuestra labor docente. 

2 Implicaciones (situaciones que surgen de la investigación) 

De lo anterior y a través de la investigación, surgieron varias situaciones que 

se ponen a su consideración y pueden servir como posibles ideas para 

investigaciones posteriores. 

En las primeras observaciones que se hicieron del desarrollo de una clase; se 

notó lo afectada de la profesora por problemas de salud en un miembro de la 

familia (como ella más tarde lo platicaría), otro día, cuando la maestra manifestó 

que la salud de esa persona había mejorado, su instrucción fue más eficiente y 

pudo tomar un mayor control en el desarrollo de su clase. Lo que hace pensar en 

esa influencia de las emociones en nuestras actividades de la vida diaria, y 

aunque ya hay estudio sobre esto, todavía se le da muy poca importancia y rara 

vez aparece el tema en el currículo de la formación de profesores, por lo que se 

podría implementar un curso acerca del tema. 

Otro curso - taller que se podría implementar, es uno que aborde los 

principales conceptos que forman un diseño instruccional que fomente 

aprendizajes significativos, como: atención, motivación, memoria, metacognición, 

estilos de aprendizaje, emociones, etc.; ya que muchos maestros no esta 

familiarizados con ellos y desconocen como se interrelacionan e interactúan, como 
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se manifiesta en las entrevistas en donde los maestros afirman desconocer 

términos como el de estilos de aprendizaje y metacognición. 

Un curso - taller que también se puede diseñar e implementar es aquel, que 

muestre a los docentes las innovaciones sobre los modelos de enseñaza, para 

qué sirven, cuáles son su características, qué tipo de conocimientos fomenta, etc.; 

así el maestro podrá elevar la calidad de su enseñanza. 

Por otro lodo, es importante abordar el tema acerca de las condiciones 

necesarias que debe reunir un laboratorio escolar para brindar buenas 

oportunidades en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, y las características 

de la instrucción dentro de éste. Así como también las peculiaridades reales y 

viables que constituyan un ambiente de aprendizaje fomentador de aprendizajes 

significativos. 
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ANEXOS 

1 Estilos de aprendizaje (Robles, 2001). 

Sistema de Características: 
representación: 
Visual 

Auditivo 

Kinestésico 

Pensar en imágenes y traer a la mente mucha información a la vez. La 
gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más 
facilidad para absorber grandes cantidades de información con 
rapidez. 

Visualizar ayuda a establecer relaciones entre distintas ideas y 
conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar 
conceptos muchas veces se debe a que está procesando la 
información de forma auditiva o kinestésica. 

La capacidad de abstracción y planificación están directamente 
relacionadas con la capacidad de visualizar. 

Esas dos características explican que la gran mayoría de los alumnos 
universitarios (y por ende, de los profesores) sean visuales. 

Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la 
información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, 
preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación 
oral, o, en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. 

Al recordar utilizando el sistema de representación auditivo se hace de 
manera secuencial y ordenada. Los alumnos que memorizan de forma 
auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. 
Es como cortar la cinta de un cassette. Por el contrario, un alumno 
visual que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, 
porque sigue viendo el resto del texto o de la información. 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar 
conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no 
es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los 
idiomas, y naturalmente, de la música. 

Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las 
explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa 
información a otra persona. 
El sistema de representación kinestésico se utiliza cuando se procesa 
la información asociándola a las sensaciones y movimientos, al propio 
cuerpo. 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento 
que con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Se puede aprender 
una lista de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando se 
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aprende a montar en bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que se 
sabe algo con el cuerpo, que se ha aprendido con la memoria 
muscular, es muy difícil que se olvide. 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico 
necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. Decimos que son 
lentos, pero esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de 
inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. 

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, 
experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico 
necesita moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se 
balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula 
buscarán cualquier excusa para levantarse y moverse. 

Es importante por tanto, que el maestro presente la información de 
diversas formas y diseñe diferentes tareas de aprendizaje para cubrir las distintas 
formas en que los alumnos perciben y seleccionan la información. 

Organización de la información. Teoría 
de los hemisferios cerebrales 
Hemisferio lógico (generalmente el 
izquierdo) 

Hemisferio holístico (generalmente el 
derecho) 

Características. 

Procesa la información de manera 
secuencial y lineal. El hemisferio lógico forma 
la imagen del todo a partir de las partes y es 
el que se ocupa de analizar los detalles. El 
hemisferio lógico piensa en palabras y en 
números. 

La forma de pensar del hemisferio lógico es: 
analítica, abstracta, secuencial (de la parte al 

todo), lineal, realista, verbal, temporal, 
simbólica y cuantitativa 

Procesa la información de manera global, 
partiendo del todo para entender las distintas 
partes que componen ese todo. El hemisferio 
holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa 
en imágenes y sentimientos. 

La forma de pensar del hemisferio holístico 
es: intuitiva, concreta, global (del todo a la 
parte), aleatoria, fantástica, no verbal, 
atemporal, literal 
y cualitativa. 

Un hemisferio no es más importante que el otro, para poder aprender se 
necesitan de ambos hemisferios y más cuando se trata de una tarea compleja, 
aunque la mayoría de las personas tienden a usar más uno que el otro, lo que 
determina las habilidades cognitivas, ya que cada hemisferio esta asociado con 
distintas habilidades. 
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Las habilidades relacionadas con el hemisferio lógico son: 

Escritura 

Símbolos 

Lenguaje 

Lectura 

Ortografía 

Oratoria 

Escucha 

Localización de hechos y detalles 

Asociaciones auditivas 

Las habilidades relacionadas con el hemisferio hol ístico son: 
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Relaciones espaciales 

F armas y pautas 

Cálculos matemáticos 

Canto y música 

Sensibilidad al color 

Expresión artística 

Creatividad 

Visualización 

Emociones 

El profesor debe organizar el trabajo en el aula de tal manera que las 
actividades o tareas de aprendizaje potencialicen ambas formas de pensar (ambos 
hemisferios). 

Utilización de la información. Características. 

El Modelo de Kolb (Distingue 
varios tipos de alumnos) 
Activos Experimentan de forma activa con la información 

recibida. 
Reflexivos Reflexionan y piensan acerca de la información 

recibida. 
Pragmáticos La información se procesa partiendo de una 

experiencia directa o concreta. 
Teóricos La información se procesa partiendo de una 

experiencia abstracta, que es la que se tiene cuando 
se lee acerca de algo o cuando alguien lo cuenta. 

Kolb señala que para que se produzca un aprendizaje significativo es 
necesario trabajar las cuatro categorías. Sin embargo, las personas tienden a 
especializarse en uno o dos cuando mucho. En base a la categoría en la que se 
especialicen, el mismo contenido resultará más fácil o difícil de aprender, 
dependiendo de la forma en que se presente la información y la forma en que se 
trabaje en clase (http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/kolb.htm). 
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2 Clasificación de los tipos de problemas (Pozo y Gómez, 2000). 

Problemas Cualitativos. 
Son aquellos que el alumno puede resolver a partir de sus conocimientos, 

por medio de razonamientos teóricos sin necesidad de cálculos matemáticos o 
manipulaciones experimentales. 

Este tipo de problemas están encaminados a establecer relaciones entre los 
contenidos específicos de la materia estudiada y los fenómenos que permiten 
estudiarla. Fomentan la reflexión del alumno sobre sus conocimientos y teorías 
acerca del tema, haciendo que lo apliquen al análisis de fenómenos concretos. Es 
un buen instrumento para que los alumnos trabajen con los conceptos 
desarrollados y se puede alcanzar un gran valor formativo al trabajar los 
problemas en grupo. 

Las dificultades con este tipo de problemas es que los enunciados pueden ser 
tan abiertos, que el alumno no logre enfocar el problema real; o al contrario, que 
los enunciados proporcionen tantas pistas para aproximarse a la solución, que el 
problema se convierta en un ejercicio, en el cual los alumnos sólo tengan que dar 
una respuesta elaborada anteriormente. 

Por lo descrito, es importante que el maestro vaya graduando las dificultades 
del problema mediante preguntas concretas que aproximen al alumno a la 
solución, conectando los conceptos y teorías que se quieren trabajar, pero sin que 
estas preguntas terminen por desaparecer el problema. 

Problemas cuantitativos. 
Son aquellos en donde los alumnos necesitan manejar información 

cuantitativa y datos numéricos. Lo que hace que las estrategias de trabajo que el 
alumno requiera desarrollar, estén enfocadas básicamente a los cálculos 
matemáticos, utilización de formulas y comparación de datos. 

Los problemas cuantitativos son útiles para el aprendizaje de la Física, ya 
que entrenan al alumno en el uso de técnicas y algoritmos que le permiten 
solucionar problemas más complejos, al mismo tiempo que facilitan la 
comprensión de las leyes naturales. 

Las principales dificultades que se presentan en la resolución de problemas 
cuantitativos en Física, son el reconocer las distintas magnitudes implicadas en el 
problema, convertir las unidades a un sistema homogéneo y establecer una 
ecuación o sistema de ecuaciones que lleve a una solución. Generalmente las 
estrategias de solución que aplica el alumno suelen ser cortas, además el alumno 
cuenta con la fórmula que constituye un apoyo visual, al permitirle tener presente 
qué variables necesita tener en cuenta y cómo se relacionan entre sí. Una vez 
que se fija el sistema referencia, el camino a seguir para la solución del problema, 
se puede derivar de las ecuaciones, pues ayudan a visualizar la relación entre las 
magnitudes. 

El peligro que se puede presentar con este tipo de problemas, es que el 
problema matemático rebase al físico, pues en muchas ocasiones se le da 
mucha importancia al resultado numérico, y alumnos y maestro se conforman con 
aprender la técnica, olvidándose de identificar el tipo de problema y establecer la 
correspondencia con un determinado algoritmo de resolución que lleva a la 
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solución correcta. Así el problema se convertirá en un ejercicio sin significado 
físico y desaparecerá la necesidad de cualquier estrategia de acción. Aunque es 
un método cómodo y eficaz que lleva a un éxito relativamente fácil y provee al 
alumno de determinadas técnicas de trabajo, si se usa como único elemento de 
aprendizaje puede obstaculizar que el alumno desarrolle destrezas y hábitos para 
resolver verdaderos problemas. 

Si un problema, por ejemplo, requiere del despeje de alguna fórmula y al 
alumno se le proporciona dicha fórmula ya despejada, de modo que únicamente 
tenga que sustituir los valores numéricos de las variables, lo más seguro es que 
tenga éxito, pero si se le cambia el contexto del problema, tal vez ya no lo podrá 
resolver. En cambio, si al alumno se le va guiando para que encuentre la forma 
de despejar la fórmula, el conocimiento adquirido será más general y podrá 
aplicarlo en otras materias o en su vida cotidiana. Se le estará permitiendo al 
alumno crear sus propias estrategias de resolución del problema. 

Un mismo problema puede fomentar el desarrollo de habilidades para 
resolverlo o únicamente mecanizar técnicas específicas; dependerá del 
tratamiento y la forma en que el maestro dirija dicho problema. Aunque es 
importante también, no descartar la utilidad que tiene el automatizar ciertas 
técnicas que permitan resolver problemas más complejos. 

Pequeñas investigaciones. 
Son problemas donde la solución requiere que los alumnos realicen trabajo 

práctico dentro del laboratorio y fuera del aula. Constituyen con ciertas 
limitaciones, una aproximación al trabajo científico, ayudando a relacionar la teoría 
con algunas implicaciones prácticas y a transferir lo aprendido a contextos más 
cotidianos. 

Son actividades que se identifican normalmente con las prácticas del 
laboratorio y se supone, deben acercar a los alumnos a la utilización de la 
investigación científica, sin embargo pocas veces cumplen con este objetivo, pues 
al alumno se le va instruyendo paso a paso sobre la tarea de aprendizaje y se le 
conduce a conclusiones explícitas, convirtiendo la tarea en un problema cerrado. 

Debido a que en Educación Secundaria no se disponen de los medios y 
tiempo necesario para enseñar con profundidad al alumno a utilizar el método 
científico, las pequeñas investigaciones deben servir para entrenar al alumno en 
procedimientos propios del trabajo científico como: realización de medidas, 
utilización de instrumentos, construcción de gráficas, interpretación de resultados, 
etc. 

También en este tipo de problemas se debe cuidar que las tareas no sean 
demasiado abiertas, para evitar que el alumno no pueda identificar el problema; el 
maestro debe apoyar proporcionando información o formulando preguntas que 
ayuden a cerrar la tarea, sin permitir que se convierta en un ejercicio. 

Las pequeñas investigaciones van dirigidas al trabajo con procedimientos 
específicos y concretos. La forma en que se presenta la actividad y el apoyo que 
brinde el profesor, determinarán el tipo de procedimientos que se quiere que el 
alumno practique. La tarea debe centrarse en el trabajo con los procedimientos 
que se hayan marcado como objetivos. 
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Las pequeñas investigaciones suelen incluir problemas cuantitativos, por lo 
que se debe cuidar que el problema matemático no rebase al físico y se pierda el 
sentido real de la tarea. 

Por otro lado, en las pequeñas investigaciones de la asignatura de Física, 
frecuentemente se trabaja con instrumentos que llaman la atención de los 
alumnos, instrumentos que deben montarse siguiendo indicaciones precisas y 
funcionan de manera novedosa para los alumnos, quienes se suelen perder en 
estas experiencias (armar el equipo, ver si prende uno u otro foquito, etc.), sin 
atender los conceptos físicos relevantes. Por lo que es muy importante tener en 
cuenta los objetivos que se quieren alcanzar con los problemas y las dificultades 
que se les pueden presentar a los alumnos al realizarlos; las tareas deben 
adecuarse también al tipo de procedimientos que se quieren trabajar. 
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3 Observación directa. 

Se hizo una observación directa de la instrucción de dos profesoras de 
Física en los grupos de segundo año de la Escuela Secundaria Técnica No. 77. 
Los resultados se exponen a continuación. 

3.1 Caso A. 

Observación del grupo de 2º D. 
Fecha: 26/10/01 
Hora: 8:30 A.M 
Duración del módulo: 45 minutos. 
Cantidad de alumnos: 42 Mujeres: 23 Hombres: 19 
Sólo un alumno esta repitiendo el segundo año. 

Antes de entrar al salón platique brevemente con la maestra y me indica 
que su esposo esta muy enfermo y que ella esta muy preocupada. La maestra se 
ve algo abrumada por los problemas y con pocos ánimos de trabajar. 

La maestra entra al salón y saluda a los alumnos, los cuales, están muy 
inquietos. Inmediatamente la maestra comienza con el pase de lista y algunos 
alumnos toman su lugar, otros siguen jugando y platicando y muchos más piden 
permiso para entrar al salón, argumentando que estaban en el baño. 

Después del pase de lista la maestra comienza a dictar (no me presento ni 
dijo por qué estaría yo ahí): 

Maestra: "Muy bien muchachos, les voy a dictar, saquen su libreta y anoten". 

La maestra comienza a dictar sobre el titulo: Importancia de saber convertir 
unidades. 

Los alumnos se muestran muy inquietos, muy pocos muestran interés, 
entran y salen del salón, se levantan y platican. 

La maestra continua dictando sin poner atención al desorden de los 
alumnos. Escribe en el pizarrón para dar ejemplos de sumas de magnitudes de la 
misma especie: 7m + Bm + 5m = 20m y comenta: 

Maestra: "En este caso si se puede sumar por que las unidades son de la 
misma especie". 

Escribe otro ejemplo: Bm + 7cm +10mm = comenta: 

Maestra: "En este caso no se pueden sumar por que las unidades son 
diferentes". 
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La maestra continua con el dictado, y pide a los alumnos que pongan como 
subtitulo: Sistema de factores de conversión. Después explica que hay otras 
formas de transformar las unidades pero que se revisarán en otro momento. La 
maestra dicta los pasos para convertir unidades por medio de factores: 

1. Establecer factores de conversión. 
2. Multiplicar uno de los factores por la cantidad que se quiere transformar. 

La maestra escribe un ejemplo en el pizarrón: 

Convertir 1 0m a cm. 

Los alumnos platican entre si, sólo algunos atienden la explicación de la 
maestra, otros escriben mecánicamente. 

La maestra les dice a los alumnos que del cuadro de equivalencias (el cual 
pidió previamente) se toma la igualdad de m a cm o cm a m y les dice que dicha 
igualdad se escribe como fracción en sus dos formas posibles. 

La maestra les pregunta si saben cuáles son las fracciones ... nadie contesta 
e inmediatamente anota: 

Factor 1 1m/100 cm o Factor 2 100cm/1m 

La maestra les dice a sus alumnos: se escribe la cantidad a convertir, 
indicando que se va a multiplicar por medio de paréntesis, y se multiplica por uno 
de los factores. Para que sepan por cual de los dos factores se va a multiplicar, 
deben observar qué unidad tiene la cantidad a transformar (del ejemplo va a ser 
m),para que se pueda eliminar se toma el factor que en el denominador tiene m, 
como en el factor 2 del ejemplo. 

La maestra les pregunta a los alumnos que si entendieron el dictado, 
algunos dicen que si, otros platican y se mandan recaditos. 

La maestra anota el problema en el pizarrón: 

10m (100cm/1m) = 1000 cm. 

La maestra les indica a los alumnos que practicaran lo del apunte y dicta un 
ejemplo: 

Maestra: "Transformar por el método de factores de conversión las siguientes 
unidades: 250cm a mm". 

La maestra empieza con práctica guiada, les va preguntando a los alumnos 
y los pocos que están poniendo atención contestan, pero en sí, ella misma 
resuelve el problema, pues no espera la respuesta de los alumnos. 
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Maestra: 
Alumnos: 

"¿Qué equivalencia necesitamos?". 
"La de 1cm = 10 mm" 

La maestra anota en el pizarrón el dato anterior y establece los factores de 
conversión: 

1cm/10mm o 1 0mm/1 cm 

Después, la maestra anota la operación y la resuelve: 

250cm (10mm/1cm) = 2500 mm 

La maestra comenta que los cm de 250 se cancelan y los del denominador 
del factor también, pero no explica por qué. 

Al observar que los alumnos siguen jugando, la maestra levanta un poco la 
voz y les dice a los alumnos que ese será un tema de examen. 

La maestra escribe otros cinco ejemplos como el anterior y les da tiempo a 
los alumnos para que los realicen; cuando ella se voltea a escribir en el pizarrón, 
los alumnos se lanzan bolitas de papel. 

Entre el cuchicheo de los alumnos, algunos manifiestan no haber entendido 
nada, pero son los mismos que se han mantenido durante toda la clase jugando 
sin poner atención. 

Algunos alumnos me preguntan que quién soy y qué hago ahí. 

Pocos alumnos trabajan y terminan pronto los ejercicios, otros se mantienen 
jugando. Algunos alumnos obtienen el resultado directamente sin procedimiento y 
no entienden el por qué deben hacer el procedimiento. 

Al ver poca respuesta de los alumnos la maestra pregunta a los alumnos, si 
desean que se haga otro ejercicio en el pizarrón. Los alumnos contestan 
afirmativamente y se realiza. 

Los alumnos que se mantienen interesados desde el inicio de la clase 
ponen atención, los que están jugando continúan haciéndolo. 

La maestra hace un ejercicio más en el pizarrón sin preguntar nada a los 
alumnos, da algunas explicaciones, pero hay tanto ruido en el salón que se 
escucha poco y sólo algunos alumnos le entienden. 

Suena el timbre de que ha terminado el modulo y la maestra les pide a los 
alumnos que midan la puerta y la cama de su habitación (lo largo y lo ancho) y que 
lo transformen en pies. 
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Fecha: 16/10/01 
Hora: 8:30 a.m 
Duración: dos módulos de 45 minutos cada uno. 

Antes de entrar al salón, nos saludamos con la maestra y me comenta que 
los problemas familiares se han atenuado. 

La maestra entra al salón y dejando sus cosas sobre el escritorio comienza 
a presentarme ante los alumnos y les dice que estaré observando algunas 
clases. Después, pregunta por la tarea, pero los alumnos se contradicen, algunos 
manifiestan que si hay tarea y otros dicen que no hay. 

Para no entrar en más conflicto, la maestra les pide a los alumnos que 
midan la puerta y la ventana, dos de los alumnos lo hacen, mientras la maestra 
pasa lista desde su escritorio. 

Los alumnos que midieron la puerta y la ventana se acercan a la maestra y 
le dan los resultados, entonces la maestra les dice que los escriban en sus 
libretas. 

La maestra les pide a los alumnos que pasen a escribir al pizarrón los 
resultados de los cinco ejercicios de la clase anterior y divide el pizarrón en cinco 
espacios. 

Pasan diez alumnos al frente y se concentran el resolver los problemas, 
(cinco alumnos resuelven el problema y los otros cinco revisan), todos traen su 
libreta y copian de ella. Del resto de los alumno, pocos están atentos del trabajo 
de sus compañeros en el pizarrón, incluso hay algunos que quieren participar y 
practicar; el resto, platica, se levanta y no pone atención. 

Algunos de los que están trabajando en el pizarrón tienen dificultades con la 
resolución del ejercicio, entonces la maestra se acerca a ayudarles, pero el resto 
de los alumnos, por el alboroto, no se dan cuenta. 

Los ejercicios consisten en expresar cantidades en diferentes unidades, 
pero carecen de un enunciado en sí. 

Una vez que todos los alumnos que pasaron a trabajar al pizarrón 
terminaron y la maestra les revisó, toman nuevamente su lugar y la maestra dice: 

Maestra: "Ya todos sus compañeros terminaron, espero que hayan revisado 
sus ejercicios y se hayan fijado como los resolvimos". 

Entonces, la maestra borra el pizarrón y les pide a los alumnos que 
midieron la puerta del salón de clase y la ventana, que anoten los datos en el 
pizarrón en cm, para que los demás hagan la transformación a metros. 
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La maestra levanta la voz y pone un poco de orden para que los alumnos 
se concentren en los problemas, además los motiva diciéndoles: 

Maestra: "Los primeros cinco que terminen el problema de la puerta y la 
ventana, tendrán un punto extra para la calificación del bimestre". 

Entonces en general se hace un poco más de silencio y algunos alumnos 
se aplican y tratan de resolver los problemas, otros siguen platicando sin darle 
importancia al asunto. 

Pocos minutos después el primer alumno se levanta y va hacia el escritorio 
a mostrarle a la maestra lo que había hecho, entonces la maestra dice: 

Maestra: "Ya esta el primero que obtuvo el punto, ¿quién sigue?" 

Al cabo de uno o dos minutos varios alumnos se levantan simultáneamente 
y rodean el escritorio, entonces la maestra firma las libretas y anota en la lista y 
dice: 

Maestra: "Ya está, los primeros cinco alumnos terminaron, ya no hay más 
puntos extra. A ver quiénes fueron para que pasen a resolverlo al 
pizarrón". 

Entonces los mismos alumnos que terminaron primero, resuelven el 
ejercicio en el pizarrón. 

Varios alumnos quieren pasar a resolver los problemas, pero la maestra les 
dice que ya no, que después habrá más oportunidades. Así mismo, hay alumnos 
copiando tareas de otras materias y contestando chismografos (libreta llena de 
preguntas personales que los mismos alumnos hacen). 

La maestra pasa a revisar los problemas en el pizarrón de uno por uno 
(serían cuatro problemas, por que son cuatro medidas, dos de la puerta y dos de 
la ventana), los corrige (sobre todo son errores matemáticos), pero sólo en dos 
ocasiones explica al alumno en qué se equivoco y el resto de los alumnos no 
alcanzan a escuchar por que lo hace de forma individual con el alumno que paso a 
resolver el problema. 

Mientras la maestra corrige los problemas a los alumnos que pasaron al 
frente, el resto se entretienen platicando. 

Maestra: "Ya están corregidos los problemas del pizarrón, ¿cuántos de 
ustedes los tienen bien?, levanten la mano". 

Medio grupo levanta la mano confirmando que tienen bien los problemas. 
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Maestra: "A ver, díganme ¿Cuál es la importancia de transformar las 
unidades?" 

Un alumno dice: "Para no ser tan burros". 
Otros alumnos contestan con ejemplos: "Por ejemplo para poder convertir 

de g a kg". 

Una alumna contesta pero no se escucha por el desorden, entonces la 
maestra pone algo de orden levantando la voz y pidiendo silencio, y le dice a la 
alumna que repita su comentario. 

Alumna: "Sirve para expresar las cantidades en otras unidas, ya sean 
múltiplos o submúltiplos del sistema Ingles o del sistema 
internacional". 

La maestra dice entonces: 

Maestra: "Muy bien muchachos, ya saben transformar las unidades por 
Factores de Conversión, ahora aprenderemos la Regla de tres". 

La maestra pone un ejemplo en el pizarrón: 

89000m a km. 

Y escribe lo siguiente: 
1000 m = 1 km. 
89000 m = X 

La maestra realiza las operaciones y obtiene el resultado, todo esto 
rápidamente sin una explicación a los alumnos: 

(89000 m) (1 km) / (1000 m) = 89 km 

La maestra escribe otros ejemplos en el pizarrón y les pide a los alumnos 
que los resuelvan con la regla de tres. 

Alumnos: "¿Cuál es esa regla?" 

Maestra: "Ya lo explique". 

Al ver la confusión de los alumnos la maestra explica nuevamente, pero a 
diferencia de la explicación del método de factores de conversión, la maestra no 
dicta ningún apunte. 
Al explicar la maestra dice lo siguiente: 

Maestra: "Este número (señala el 89000 m) se multiplica por este otro (1 km) 
. en forma cruzada y el resultado se divide entre 1000 m, se cancelan 
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los metros ( no explica por qué) y sale el resultado. A ver ustedes 
intenten los demás. Ya saben, los primeros cinco tiene un punto 
extra". 

Algunos alumnos después de pocos minutos se paran rápidamente y le 
llevan la libreta a la maestra, ella les pide el número de lista y hace la anotación 
del punto extra. 

Otros alumnos no hacen nada, pues no entienden; algunos intentan 
entender el procedimiento escrito en el pizarrón, pero no terminan de entenderlo. 

Los primeros cinco alumnos que terminaron primero, pasan al pizarrón y 
escriben el procedimiento con el que resolvieron los problemas, la maestra los 
revisa y corrige los errores, pero únicamente los alumnos que están al frente 
alcanzan a escuchar las correcciones, el resto del grupo se mantiene ajeno a ello; 
aunque algunos alumnos tratan de poner atención y entender el procedimiento, la 
mayoría esta en otros asuntos, varios estudiantes se comienzan a aventar bolitas 
de papel, otros se pelean o platican. 

De los cinco alumnos que están resolviendo los problemas en el pizarrón, 
sólo uno lo hizo por la Regla de Tres, el resto los resolvió por el método de 
Factores de conversión. 

La maestra le pide al alumno que mejor capto la Regla de Tres, que se la 
explique a otros dos alumnos, pero al parecer, sólo sigue los pasos 
mecánicamente sin saber por que y así mismo se los dice a sus compañeros. 

En el salón hay mucho ruido y desorden, así que la maestra levantando la 
voz dice: 

Maestra: "¡Si ya no hay problema con este método, pasaremos al siguiente 
tema!" 

La maestra deja tarea, pidiéndole a los alumnos que resuelvan los ejercicios 
por la Regla de Tres, pero al igual que con los Factores de Conversión, los 
ejercicios no tienen enunciado. En el pizarrón escribe lo siguiente: 

20 lb a kg 
300 cm a m. 
750 pies a cm. 
80 m a km. 
35 kg ag. 

Finalmente la maestra les pide a los alumnos que también resuelvan los 
problemas por el método de Factores de Conversión y que lo revisará la siguiente 
clase, pero que ya van a comenzar con el siguiente tema. 
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3.2 Caso B. 

Observación del grupo de 2º C. 
Fecha: 14/01/02 
Hora: 10:30 a.m 
Duración del módulo: 45 minutos. 
Cantidad de alumnos: 37 Mujeres: 18 Hombres: 19 

Antes de entrar al salón de clases saludé a la maestra y se disculpo por la 
tardanza (casi 20 minutos tarde), comentándome que se había entretenido un 
poco en una reunión del comité sindical (la maestra forma parte de comité sindical 
que representa a la escuela). 

Al entrar al salón los alumnos guardan silencio y se sientan en su lugar. La 
maestra y yo estamos al frente y ella les dice que soy una compañera de la 
escuela, que también soy maestra y que los estaré acompañando durante unas 
sesiones; los alumnos se muestran tranquilos a excepción de una que emite un 
silbido, por lo cual la maestra llama su atención y le dice que se tranquilice, que 
debe ser respetuosos y que si no puede retirarse, el alumno baja la cabeza y se 
queda callado. 

La maestra les dice a los alumnos que van a comenzar a ver un tema nuevo 
que se llama Transformación de Unidades y les pide a los alumnos que saquen su 
libreta por que les va a dictar. 

Maestra: 

Dictado: 

"Muy bien, el titulo es Transformación de unidades. (Hace una pausa 
y aprovecha para llamar la atención de los alumnos que están 
desconcentrados, les dice que ya esta dictando y que no va a repetir, 
que se apuren a sacar su libreta y a escribir). 
Existen varios métodos para convertir unidades, ya sea dentro del 
mismos sistema o de uno a otro. El método que veremos permitirá 
hacer cualquier tipo de conversión y lo llamaremos Método de 
Factores de Conversión. 

Ejemplo: Convertir 345 dm a m 

4. Buscar la equivalencia entre las unidades dadas y las unidades 
deseadas. (La maestra comenta y escribe la equivalencia en el 
pizarrón) 

1m=10dm 

5. Colocar las cantidades de la siguiente manera. Las unidades 
dadas deben quedar en forma cruzada, al igual las unidades 
deseadas. (La maestra sigue el ejemplo anotándolo en el 
pizarrón, los alumnos están tranquilos anotando el dictado y 
siguiendo las indicaciones de la maestra, ésta a su vez les indica 
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que siempre las cantidades deben ir acompañadas de la unidad 
que les corresponde). 

R 
345m 

=-- =34.5m 
10 

6. Multiplicar la cantidad por el factor de conversión que formamos 
con la equivalencia, cuidando que las unidades dadas queden 
cruzadas. Hacer las operaciones siguiendo la regla de multiplicar 
de las fracciones. 

La maestra anota el resultado de la operación escrita en el pizarrón: 
(345/1 O), pero antes les pregunta a los jóvenes que si recuerdan cómo se 
multiplican las fracciones, un alumno contesta: "los números de arriba por los de 
arriba y los de abajo por los de abajo", entonces la maestra dice "muy bien" y 
recita "345 X 1" los alumnos contestan "345", nuevamente la maestra dice "10 x 
1" y los alumnos contestan "10". La maestra explica que las unidades de "dm" se 
anulan por que se están dividiendo y quedan entonces "m". Indica y hace la 
división en el pizarrón pidiéndoles a los alumnos que le vayan diciendo el 
resultado. 

La maestra pregunta a sus alumnos que si entendieron y éstos se muestran 
algo inseguros, algunos dicen que sí y otros no contestan; en seguida se oye el 
timbre y la maestra dice a los alumnos que les va a dejar un problema de 
tarea, que traten de resolverlo siguiendo los pasos dictados. Anota en el 
pizarrón: "Convertir 940 dm a m". La maestra les dice que es todo y se 
despide. 

Fecha: 23/01/02 
Hora: 10:30 a.m 
Duración: Dos módulos de 45 minutos cada uno. 

La maestra entra al salón de clases y saluda a los alumnos, les dice que ya 
tienen tiempo sin verse, pero que ellos ya saben que se debe al puesto que 
ocupa en el comité sindical y que en ocasiones tiene que salir de la escuela a 
solucionar algunos problemas. 

Después la maestra comienza recordando lo visto la última clase: 
"Acuérdense que estamos viendo como transformar las unidades" en seguida 
pide a los alumnos que alguien pase al frente para realizar el problema que se 
dejo de tarea. La maestra pregunta quién lo hizo y sólo 8 jóvenes levantaron 
la mano, entonces la maestra pregunta "¿Qué paso con los demás"' y 
manifiestan que no le entendieron; entonces la maestra les dice que no hay 
problema que pongan una nota en su cuaderno e indique cual fue la dificultad. 
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Una de las alumnas que hizo el problema pasa al frente y lo escribe: 

940 dm a m. 

La maestra indica a los demás que revisen los pasos que se dictaron y le 
digan qué sigue, entonces los alumnos responden que sigue la búsqueda de 
la equivalencia, la alumna la anota y continua realizando el problema (El resto 
de los alumnos están tranquilos, la mayoría esta poniendo atención y 
trabajando, hay un clima de orden y respeto) : 

1 m = 10 dm 
940 X 1m = 940 

1 X 10 dm 10 

94 
101940 

La maestra les pregunta a los alumnos sí el proceso esta bien y ellos 
responden que si, pero la maestra les hace ver que no se siguió el procedimiento 
indicado, así que les pide que revisen sus notas. 

La maestra les dice que el paso número uno esta bien, pero el siguiente 
paso no se observa en la resolución y les pide que lean el paso dos en voz alta. 
Todos comienzan a leerlo al mismo tiempo y la maestra elige a un alumno para 
que lo lea el solo en voz alta y les pide a los demás que lean en silencio 
siguiendo la lectura con la mirada, el alumno lee: "Las unidades dadas deben 
quedar en forma cruzada, al igual las unidades deseadas". 

De pronto un alumno manifiesta que tampoco se escribieron las unidades a 
la cantidad. 

La maestra escribe: 

Algunos alumnos están distraídos y la maestra pregunta "¿Esta todo 
claro?", llamando así su atención. Después le pide a otro alumno que lea el paso 
número 3: "Multiplicar la cantidad por el factor de conversión que formamos con la 
equivalencia, cuidando que las unidades dadas queden cruzadas. Hacer las 
operaciones siguiendo la regla de multiplicar de las fracciones". 

La maestra les pregunta a los alumnos "¿Saben la regla de multiplicar de 
las fracciones?" Los alumnos no contestan y alguien indica que se multiplican en 
forma horizontal. 
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La maestra pregunta qué pasa con las unidades iguales que se están 
dividiendo señalando en el pizarrón e indica que se eliminan quedando metros: 

~ X~ =940m 

1 1 1 l 1~ 1 10 

Finalmente la maestra hace la división en el pizarrón y obtiene el resultado: 
94 m. Después la maestra hace una comparación de lo hecho por la alumna y lo 
hecho siguiendo el procedimiento (las dos aportaciones estaban escritas en el 
pizarrón). Los alumnos manifiestan que hay más claridad y se entiende mejor. 

La maestra dicta otro problema: "Convertir 35 libras a kilogramos". La 
maestra lo escribe en el pizarrón y también anota la equivalencia: 

Convertir 35 lb a kg 

1 lb = 453.5 kg 

La maestra les recomienda a los alumnos que ocupen el espacio adecuado 
en su libreta, que no amontonen, que sigan el procedimiento, que no olviden poner 
las líneas de las fracciones. Les pide que desarrollen el procedimiento paso por 
paso y que de preferencia lo hagan con lápiz, además les indica que las 
operaciones que tengan que hacer las hagan ahí mismo, que no utilicen la 
calculadora a menos que vayan a comprobar el resultado. 

Los alumnos comienzan a trabajar y se empiezan a ayudar unos con otros, 
comienzan a platicar y a pedirse útiles prestados (gomas, lápices, etc), pero 
aunque están platicando lo hacen en un volumen adecuado y con orden. 

Algunos alumnos le dicen a la maestra que no entienden y ella 
amablemente se acerca y les pregunta por los pasos del procedimiento, por las 
notas que se dictaron "¿Dónde los tienes anotados?" los alumnos se los enseñan 
y paso a paso les ayuda a resolver el problema. 

En este periodo de tiempo en el que los alumnos están trabajando solos, la 
maestra se acerca a los alumnos y los retroalimenta, atiende también las dudas de 
otros. 

Algunos alumnos comienzan a subir el volumen y la maestra les llama la 
atención, se pude decir que las dos terceras partes del grupo están atentos y 
trabajando y el resto esta jugando pero éstos son discretos. 

Después de cierto tiempo y cuando la maestra percibe que la mayoría del 
grupo termino, les pide a los alumnos que pasen a resolver el problema. Ningún 
alumno levanta la mano, entonces la maestra les dice que no tengan miedo, que 
ahí se les ayudará. 
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Pasa un alumno y como ya esta escrito el primer paso, continua con el 
segundo. La maestra pregunta "¿Cómo debemos acomodar las unidades dadas?" 

Alumnos: "Cruzadas" 

Maestra: "¿Cómo las identifican?" 

Ningún alumno contesta y la maestra les dice que son las que tienen el valor en el 
problema y la equivalencia. 

El alumno escribe en el pizarrón: 

R X = 
m 

La maestra pregunta si el alumno va bien, el resto del grupo no contesta, 
están borrando y modificando la solución de su problema. 

Maestra: "Primero necesitan fijarse si esta bien o no, todavía no saben y ya 
están borrando y cambiando lo que ustedes hicieron" "¿Detectan 
errores? 

Los alumnos no contestan directamente, el alumno en el pizarrón sigue 
haciendo las operaciones ... 

Maestra: "¿Alguien quiere hacer observaciones?" 

Un alumno pasa y señala en el pizarrón la unidad de "dm", dice que esa no 
es y la cambia por "lb": 

La maestra les dice que son pequeños errores, que no hay problema, pero 
hay que estar alerta y pregunta por otro error. Los alumnos le dicen que no hay 
más. Entonces la maestra revisa en voz alta la multiplicación hecha por el alumno 
en el pizarrón y entre todos concluyen que esta bien. 
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La maestra detecta un error por que el resultado no es igual al de sus notas 
y trata de verificar, se da cuenta que el valor de la equivalencia no es el correcto 
pero les dice a los alumnos que después lo revisaran, que el procedimiento esta 
bien que el problema es en el valor de la equivalencia. 

La maestra dicta otro problema: "Convertir 15.8725 kg a g" y al mismo 
tiempo lo escribe en el pizarrón. Después les pregunta a los alumnos por la 
equivalencia diciéndoles que trabajaran de kg ag. Los alumnos le responden que 
1 kg = 1000 g. 

Los alumnos preguntan que qué pasa si la equivalencia esta al revez 
(1 000g = 1 kg), la maestra les explica que no hay problema, que así puede ser, 
que sólo acomoden correctamente unidades dadas y deseadas. 

La maestra les pide a los alumnos que trabajen solos a ver que otras dudas 
surgen. Los alumnos comienzan a trabajar preguntándose entre sí y la maestra 
va retroalimentando personalmente a algunos de ellos. 

Los chicos se muestran interesados en el problema, algunos se levantan 
para consultar a la maestra pero ésta les dice que se sienten que ella irá a su 
lugar. La maestra va corrigiendo a sus alumnos y les recuerda que deben de 
escribir las unidades en todas las cantidades, a otros les dice que recuerden 
eliminar las unidades. 

Muchos de los alumnos terminan rápidamente, la maestra los revisa y la 
mayoría tuvieron éxito y los alumnos se ponen muy contentos. La maestra les pide 
que se tranquilicen y se da cuenta de que ya le entendieron. En este punto se 
percibe claramente que la mayoría de los alumnos ya entendieron el 
procedimiento y pueden hacerlo, incluso muchos de los alumnos que terminaron 
primero ya están echando relajo. 

La maestra les pregunta que quién pasa al pizarrón a hacer el problema, 
muchos alumnos levantan la mano, se nota que están más seguros de sus 
conocimientos. 

Un alumno pasa al pizarrón y comienza a escribir: 

115 8725kgl X ~ = 

l1k9l 
La maestra les pide a los alumnos que analicen los pasos y verifiquen si 

hay errores. Algunos alumnos comienzan a gritar y a decir que esta mal, pero la 
maestra pide respeto para el alumno que esta al frente, les pide que lo dejen 
terminar y que ya después señalarán los errores. 

Mientras el alumno que esta al frente hace la multiplicación, los demás se 
desesperan y quieren pasar todos a corregir, la maestra les aclara que no van a 

176 



poder pasar todos, que se tranquilicen que después tendrán más oportunidades. 
Finalmente el alumno escribe el resultado 15872.5 

La maestra les pide a varios alumnos que pasen a señalar los errores 
(pasa uno por uno): 

X ~1::;:.so 
, No puso unidides y son g. 

15.872 

1 

No cancelo las unidades 
Después de las correcciones la maestra les dice que esta bien y revisan la 

multiplicación en voz alta, entonces el grupo y la maestra concluyen que esta bien. 

La maestra les indica a los alumnos que va a evaluar y dicta: "Convertir 
150km a m" 

Maestra: 
Alumnos: 

¿ Cuál es la equivalencia? 
1km = 1000m 

Los alumnos comienzan a trabajar y la maestra les indica que es la 
evaluación que quiere orden y limpieza en el procedimiento. 

Algunos alumnos le preguntan a la maestra por la tarea, pero esta no 
contesta, en cambio, escribe el problema en el pizarrón y les indica que cuando 
obtengan el resultado ese lo tendrán que convertir en decímetros. 

La maestra les comenta a los alumnos que tiene que tener mucho cuidado y 
debe tratar de no cometer los errores anteriores, que escriban las unidades y 
tengan cuidado con las operaciones. 

Después de tres minutos aproximadamente, comienzan a decir que ya 
terminaron y la maestra les recuerda que ahora el resultado lo deben convertir a 
dm. 

Mientras que los alumnos trabajan, la maestra camina entre las filas 
ayudando y revisando a los alumnos que lo solicitan, revisa a varios y la mayoría 
están bien. 

Suena el timbre, la maestra sigue revisando y dice que hasta ahí le dejarán, 
en eso llega un prefecto y les da unos volantes a los alumnos que indican que al 
siguiente día no habrá clases, algunos se emocionan pero la mayoría siguen 
interesados en el problema y quieren que la maestra les revise. 

Los alumnos vuelven a preguntar por la tarea y la maestra les dice que 
cada quien traiga dos conversiones diferentes, las que ellos quieran, además les 
recuerda que la siguiente clase volverá a evaluar ya para comenzar con otro tema. 
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La maestra se despide y termina la clase. 

Fecha: 30/01/02 
Hora: 10:30 a.m 
Duración: Un módulo de 45 minutos. 

La maestra llega y saluda a los alumnos, quienes están muy inquietos 
porque acaba de terminar el receso. La maestra les pregunta por la tarea, les 
dice que debieron practicar el procedimiento de transformación de unidades y 
la mayoría del grupo responde que si lo hicieron. 

La maestra les dice a los alumnos que los evaluará y que les va a pasar 
una hoja con problemas (La hoja tiene cuatro ejercicios semejantes a los 
realizados en clase). 

Los alumnos poco a poco se van tranquilizando y se ponen en orden, pero 
muchos de ellos están pidiendo material prestado (lápices, gomas, saca 
puntas, etc.). La maestra comienza a repartir las hojas y les dice que va a 
pasar a sus lugares a revisar la tarea, que dejen su libreta sobre su butaca. 

Los alumnos cada vez están más tranquilos y comienzan a trabajar en los 
problemas dados; algunos de los estudiantes se preguntan entre ellos, pero la 
mayoría parece recordar lo aprendido. 

La maestra esta pasando lista y los alumnos resolviendo los ejercicios, uno 
de los alumnos pregunta si tienen que poner las operaciones en el desarrollo 
del problema y la maestra contesta afirmativamente. Una vez que la maestra 
termina de pasar lista, comienza a circular entre las filas, llamando la atención 
de los chicos que están platicando. 

Algunos de los alumnos (pocos) tienen dudas sobre el procedimiento y le 
preguntan a la maestra, quien se acerca y les brinda una breve 
retroalimentación. La mayoría de las preguntas que los alumnos hacen, son 
para asegurarse de que van bien; algunos alumnos también necesitan abrir sus 
libretas para recordar el procedimiento. 

Los alumnos siguen trabajando y uno que otro se distrae para pedirse goma 
o sacapuntas. 

Han transcurrido 1 O minutos aproximadamente y una alumna se levanta y 
entrega la hoja con los problemas resueltos a la maestra, ésta la revisa 
rápidamente y le indica que hay errores, le regresa la hoja y la niña vuelve a su 
lugar para corregirlos. 
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La maestra les recomienda a los alumnos recordar los pasos del 
procedimiento, para que de esa manera puedan resolver los problemas 
adecuadamente. 

A diferencia del otro grupo (caso A), la maestra hace una pequeña 
evaluación cada que termina un tema y no hasta el final de la unidad. 

La maestra llama la atención de quien está hablando o quien pide prestadas 
cosas y les recomienda que cuando terminen los problemas los vuelvan a 
revisar y detecten sus errores: 

Maestra: " A ver niños, ya dejen de distraerse, ya no le pidan cosas prestadas 
a sus compañeros y cuando terminen los problemas vuelvan a 
revisar a ver si no tienen errores" 

Han pasado alrededor de 20 minutos y otros tres alumnos se levantan a 
entregar su hoja. 

La evaluación que se está aplicando tiene cuatro ejercicios y cada uno tiene 
escrita la equivalencia que se necesita para la transformación de unidades: 

1. 15m a cm 
2. 3600g a kg 
3. 8 pulgadas a cm 

Equivalencia: 1m = 100cm 
Equivalencia: 1 kg = 1 000g 
Equivalencia: 1 pulgada = 2.54cm 

4. 3h as Equivalencia: 1 h = 60min 1 min = 60s 

La maestra en voz alta dice: 

Maestra: "Por ahí les están surgiendo algunas dudas con el ejercicio 
cuatro, primero tienen que transformar a minutos y el resultado 
a segundos. Tienen que hacer el procedimiento dos veces, 
después lo podrán hacer directamente pero por lo pronto 
háganlo así". 

Poco a poco los alumnos siguen entregando las hojas y otros siguen 
solicitando ayuda de la maestra. 

Hay mucho ruido exterior y la maestra, por medio de los alumnos solicita la 
presencia de un prefecto para que ordenen a los alumnos de los otros salones. 

Conforme pasa el tiempo cada vez son más los alumnos que se levantan a 
entregar su hoja, pero la maestra les indica que ella pasará a sus lugares a 
recogerla y que quienes ya terminaron pueden sacar sus libretas e incluso 
trabajar en otras materias pero sin interrumpir a los demás. 
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Han pasado ya 30 minutos y la maestra les dice a los alumnos que aún no 
terminan (alrededor de unos 7 de 37) que se den prisa por que ya van a 
comenzar con otra cosa. 

Los alumnos que ya terminaron están trabajando en otra cosa e incluso 
platicando pero lo hacen con un volumen adecuado para no distraer a los que 
aún siguen trabajando en los problemas. 

La maestra se acerca con un alumno y percibe que no ha contestado el 
examen y le dice que es difícil que entienda que hacer pues no había asistido a 
las clases anteriores. 

Después de 40 minutos, las maestra les dice a los alumnos que faltan de 
entregar la hoja, que ya se la entreguen, ellos lo hacen y comienzan con otro 
tema. 
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4 Entrevistas. 

4.1 Entrevista con las maestros. 

Se entrevistaron a los cuatro profesores de la asignatura de Física de la 
Escuela Secundaría Técnica 77. A continuación se presenta la trascripción de las 
dos entrevistas más significativas. 
E: Entrevistador 
M: Maestra 

Entrevista 1. 

E: Maestra, usted es egresada de la Universidad ¿ Verdad? 
M: Así es, soy Bióloga, egresada de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. 
E: ¿Cuántos años tiene como docente? 
M: 15 años. 
E: ¿Usted considera que los chicos realmente tienen un problema para 

aprender Física? 
M: Considero que si y no; por una parte les hace falta ubicarse, acordarse lo 

que vieron en la primaria porque les cuesta mucho trabajo saber lo que es 
la Física, no la relacionan con nada; como que medio estudian pero no 
logran relacionar la materia ni le dan importancia; pero por otro lado, han 
demostrado que pueden aprender, su problema también es la indisciplina. 

E: ¿Cómo le puede hacer el maestro para ayudar a sus alumnos a que 
aprendan Física? 

M: Con orientación, hablando con ellos. A mi me ha funcionado; a veces se 
ponen muy desordenados y hablo un poco más con ellos y se vuelven más 
educados, así trabajan mejor. 

E: Platicado con ellos, los concientiza. 
M: Si platico con ellos, les digo: "miren, pongan atención , esto les hace falta 

porque más adelante lo van a utilizar, tienen que estar concientes, jueguen 
a la salida. Y es que es un grupo tan numeroso y tan heterogéneo. 

E: Usted me dice que los alumnos han demostrado que pueden aprender 
física, pero ¿cree que se les haga difícil? 

M: Si, si la aprenden, pues un poco, por que para la Matemática, la Física y la 
Química como que van predispuestos a aprenderla, porque ya saben que 
van a ser materias difíciles. 

E: ¿Cómo le hace para facilitarles el aprendizaje? 
M: Trato de hacerles la clase más amena, aplicando la Física a las actividades 

diarias y cotidianas para que les vean una aplicación a los temas y de esa 
manera le agarren más sentido y más interés. 

E: ¿Qué actividades le funcionaron mejor ahora que vio lo de transformación 
de unidades? 

M: La competencia, pasarlos al frente a hacer ejercicios en el pizarrón, 
hacerlos que comprendan. Darles las unidades, recordárselas por que ya se 
les olvido, lo vieron cuando estaban en la primaria y pasaron 
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aproximadamente dos años sin que las vieran y era necesario recordarlas 
nuevamente para saber de que estamos hablando y ya después aplicarlas 
en problemas de vida diaria; en transformaciones de diferentes objetos, les 
deje por ahí algunas tareas, que midieran la puerta de su recamara, de su 
ventana de su banca para que vieran que si tienen utilidad. Por ahí vimos 
varios ejemplos que si van a una tienda qué es lo que van a comprar, que 
si van a poner una cortina, varios ejemplos de diversas aplicaciones donde 
pueden utilizar la transferencia de unidades, para que de alguna manera se 
les facilite más su trabajo y la vean con gusto. 

E: ¿Hubo alguna actividad que no haya funcionado muy bien en el transcurso 
de este tema? 

M: Les di algún apunte que muchos les da flojera escribir, entonces por ahí 
como que algunos les sirvió y a otros no, les aburrió. A los que si leen como 
que se les facilitó más, porque lo revisaban y se guiaban con él para 
resolver los problemas; a los que no hicieron el apunte, como que nada más 
estaban viendo a ver que pasos estaban haciendo sus compañeros en el 
pizarrón, sin entenderle muy bien. Esa actividad fue la que vi que no 
quisieron, les dio flojera escribir a muchos el dictado, no les gusta el 
dictado. 

E: Ahora que menciona eso, no se si haya oído hablar sobre los estilos de 
aprendizaje, acerca de que existen varias formas de cómo aprenden los 
alumnos, una por ejemplo son los alumnos que necesitan escribir la 
información para aprender, otros necesitan escuchar y hablar sobre la 
información adquirida. 

M: No, no había escuchado ni leído sobre esto, pero si hay muchas 
diferencias entre el grupo, algunos si, efectivamente, aprende escribiendo, 
otros practicando, otros con explicación y hay mucha diferencia entre los 
tipos; yo la verdad desconozco esos adelantos, pero en la práctica 
empíricamente si se ven esas diferencias. 

E: ¿Qué hace para ayudar a los alumnos con tan diversos estilos de 
aprendizaje? 

M: Reforzar con muchos ejercicios, muchos, para que de alguna manera los 
que no quieren escribir, de tanto hacerlo lo hagan, lo aprendan 
mecánicamente y los que si quieren leer más rápido lo aprenden y sacan 
dieses, se les facilita más escribiendo y practicando, como que avanzan el 
doble y se les queda más significativo su conocimiento. 

E: Usted estuvo aplicando varios problemas durante la enseñanza de 
transformación de unidades y bueno ahora los investigadores de la 
enseñanza de la Física, dicen que la solución de los problemas es la mejor 
forma de ayudar a que los alumnos aprendan esta signatura. ¿Qué 
características considera que debería tener un buen problema para que los 
alumnos verdaderamente aprendan Física? 

M: Que esté bien planteado, más bien se recomienda que se haga un 
esquema y ya de ese esquema se vaya ubicando el problema, qué es lo 
que se quiere, cuál es la incógnita, todos los datos que se necesitan para la 
solución de ese problema, principalmente la fórmula y si tiene despeje 
enseñarlos a despejar; o sea que es toda una secuencia de pasos para 
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que el muchacho vaya aprendiendo a hacer un problema, de echo yo les 
enseño primero que seleccionen datos y que conozcan la fórmula y luego 
si no saben despejarla, enseñarlos a despejarla y si saben ya se aplica 
directamente, después la sustitución, las operaciones, los resultados y ver 
las unidades también, cómo se van a manejar las unidades. Es una serie de 
pasos para hacer un problema, una serie de conocimientos para poder 
llegar a la solución, por eso son complejos, por esos son difíciles, hay que 
razonar, se deben tener todos los elementos y saberlos utilizar. 

E: En la enseñanza de transformación de unidades, ¿aplicó este tipo de 
problemas que describe? 

M: No aquí más bien era conocer las unidades, sus múltiplos, sus submúltiplos, 
de ahí sacar las igualdades, por ejemplo, si íbamos a transformar 
centímetros, había que ver a cuántos centímetros equivale un metro, las 
equivalencias más que nada, para eso se les pidieron cuadros previamente 
a la clase, ya de esos cuadros ellos iban a sacar esas equivalencias, luego 
la cantidad a transformar por uno de los factores que se vieron en los 
pasos; aquí tenían que conocer y hacer los factores más que nada, conocer 
los de esa igualdad cómo se podían hacer los posibles factores y el 
segundo paso ahora la cantidad a transformar por uno de los factores y 
hacer las operaciones, o sea que es una metodología distinta a otros tipos 
de problema, por que vemos varios tipos de problemas en la Física durante 
el ciclo y cada uno lleva sus propios mecanismos. 

E: Existen varios modelos de enseñanza, como el de la enseñanza directa, o 
el inductivo ¿Usted utiliza algún modelo en especial para la enseñanza de 
la transformación de unidades? 

M: No aplico ningún modelo, simplemente me pareció muy bueno el método 
que trae el de ediciones Castillo y a pesar de que tengo muchos problemas 
con los libros de texto por que no traen todos los temas, ni todos los pasos, 
traen el conocimiento muy elemental no viene nada profundo; yo me baso 
en Castillo, por eso si viste, el libro de texto lo ignore totalmente por que no 
trae nada, trae por ahí una manera de transformar muy rara y poco 
entendible, entonces lo que hago es hacerlos más bolas si utilizo el texto 
que llevamos ahorita, entonces no, mejor les doy el de Castillo que es más 
fácil. Prefiero seleccionar a un autor en especial, que pienso que les facilita 
el trabajo, se trata de hacerles entender de una manera más sencilla no 
más compleja, por que ni aprenden y se hacen bolas y acaban odiando al 
maestro y a la materia y no es el chiste ¿no? Hay que estimularlos hay que 
facilitarles sus temas para que vean que no es difícil la Física es tan 
sencilla como cualquier otra materia, pero si es platicando con ellos y 
haciéndoles conciencia de que es bella y sobre todo bien útil, igual que 
todas por eso esta dentro del programa de estudios y hablando pues 
cambian de actitud la verdad que si. A mi me da mucho resultado cuando 
vemos algún tema difícil que se enfadan se cansaron y ya no quieren, hago 
una pausa, platicamos y ya después de rato, otra vez, les pregunto cómo lo 
quiere, o vemos otro y luego volvemos a este y sí efectivamente de ellos 
sale; "pues sí efectivamente tiene razón lo vamos a ocupar, seguimos". 

E: ¿Esa sería una forma de motivar al alumno y mantener su atención? 
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M: Si, platicando con ellos, viendo la utilidad para qué nos va a servir, si por 
que cuando no le ven utilidad se cansan y se ponen a jugar y en cambio, 
haz de cuenta que si les cuento una historia y les digo vamos a necesitar 
estos datos para poder llegar a este lugar, necesitamos resolver el 
problema por que hay que ver de alguna manera que si necesitamos llegar 
a determinado lugar, necesitamos de las distancias de los tiempos a qué 
velocidad, por que esto lo vemos día con día salimos a carretera y cómo no 
vamos a saber en cuánto tiempo llegamos de una ciudad a otra o cuántos 
kilómetros nos separa y así nos vamos contando la historia y de alguna 
manera ellos ven que sí tenemos razón, que si les sirve por que lo han 
vivido a pesar de que son chicos y han salido fuera, y cuando sean grandes 
lo seguirán viendo, por que a lo mejor van a ser chóferes. Entonces si les 
llama la atención que lo platiquemos antes. 

E: La atención no es una de las características de los adolescentes, cómo le 
hace para atraer y mantener la atención de los alumnos. 

M: Ahí si esta más difícil, hay unos que si, inmediatamente ponen atención, 
pero hay otros que si es muy difícil, cuando veo algunos casos aislados un 
poco apáticos lo que hago es llamarles la atención o ponerlos castigados en 
la puerta para que estén más atentos y quitar esos distractores de mi clase 
para que la mayoría estén atentos, por que cuando uno empieza a jugar ya 
valimos, entonces hay que ayudar al que esta distraído pero también lo 
quito y seguimos. Se debe tener mucha habilidad, ver en que momento ya 
no hay atención, si vez que el grupo esta tranquilo y que están llevando el 
seguimiento adelante, uno va percibiendo como va la clase y los resultados 
los tienes por que hacemos mucha competencia, se da tiempo límite y en 
cinco minutos los mejores llegan, entonces eso los hace ser activos y 
rápidos, y los que captaron bien pues rápido van a captar y los que no pues 
se desaniman y tratan de seguir por que yo tomo mucho en cuenta la 
participación para la evaluación. 

E: Hay algunos alumnos que se desaniman y tampoco muestran interés por la 
competencia ¿Cómo le haría para ayudarle y sacarlo adelante? 

M: Bueno los que no pueden, les doy tratamiento especial, los paso y les 
explico allá, ya en el pizarrón, ya en la práctica vemos de uno por uno, una 
atención personalizada para que no se vayan quedando, sólo los que de 
plano no quieran y se van con el pretexto de ir al baño y no vuelvan, 
entonces ahí si ni modo, pero los que veo muy indecisos o muy apáticos 
son los primeros que voy pasando, los primeros que voy atendiendo en la 
sesión siguiente, los que levantan la mano y quieren seguir pasando a esos 
ya no, por que ya están listos, hago como una selección, los que veo que ya 
no tienen problemas, ya no les pregunto, más bien a los que veo que no 
han participado los paso adelante y les doy su participación. 

E: Usted me mencionaba la competencia entre los alumnos, como algo que los 
motiva, pero actualmente se esta manejando mucho el aprendizaje 
colaborativo entre los alumnos ¿Cree que es posible fomentar un 
aprendizaje colaborativo entre ellos? 

M: Si yo eso lo practico mucho, por ejemplo, hay una parte en este tema 
precisamente, donde unos pasan, los más flojos pasan y los más listos lo 
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que ya entendieron el tema les dictan algunas unidades para que 
transformen y de esta manera el que dicto va a evaluarles va a corregirles 
a ver en qué esta mal, en que se equivocaron a los que pasaron, es 
responsabilidad del que dicta, que él va a ser el que va a evaluar y le va a 
decir aquí estas mal, aquí tus errores son estos, te equivocaste en esto y el 
otro muchacho, el que esta mal, como esta al mismo nivel que el que le 
esta ayudando, como que si le capta el mensaje y aprende más; entonces 
yo utilizo mucho a mis alumnos, para que los que entienden más ayuden a 
los que no pueden y en todos los temas hago los mismo, en ocasiones que, 
por ejemplo, no trajeron los cuadros, les dijo: "ve con fulanita ella los tiene 
todos y te puede orientar un poquito más". 

E: Qué le ha dado mejores resultados en el aprendizaje, la competencia o la 
colaboración entre los alumnos. 

M: Cuando cooperan los que saben más, si por que cuando hay mucha 
competencia, como que se desaniman los que no pueden y en cambio en la 
cooperación el que no sabe va a aprender del que si sabe y el que sabe 
reafirma el conocimiento, entonces la cooperación me parece que va 
mejores resultados. 

E: Considera que es importante saber lo que el alumno opina de la materia o 
no es eso importante. 

M: Si es interesante por que de esa manera el maestro puede diseñar o 
perfeccionar actividades más sencillas, para mi es importante saber que 
piensan ellos. Muchos no lo van a decir, algunos te lo mandan decir o muy 
indirectamente te lo dicen o con terceras personas llega por ahí el mensaje 
de que la maestra no la hace o si la hace o también llegan otras diciéndote: 
"Nos gustaría que nos diera clase" o sea que de alguna manera ellos 
seleccionan a sus maestros y saben con quien aprenden más. 

E: Hay un aspecto en el aprendizaje acerca del las habilidades metacognitivas, 
no se si habrá escuchado algo de esto, trata de los proceso que el alumno 
sigue para aprender y que él se da cuenta de dichos proceso y sus 
resultados, a fin de que después de forma autónoma el controle sus propios 
proceso de aprendizaje y los mejore. 

M: Para mi es algo muy nuevo, no había oído pero si es importante que ellos 
sepan que estrategias que métodos les dan mejores resultados. A de ser 
bueno conocer acerca de este tema, me gustaría aprender un poco más 
para poder ayudar a los alumnos. 

E: Usted me comentaba que sabía poco sobre los estilos de aprendizaje, y sin 
embargo, de alguna manera, ha tratado de equilibrar los diversos estilos de 
aprendizaje que se presentan en el salón. Sin darse cuenta, ¿es posible 
que ya halla ayudado a los alumnos a desarrollar sus habilidades 
metacognitivas? 

M: Realmente hacemos tantas habilidades o tantas técnicas, por que el 
maestro tiene la obligación de sacar al grupo y los programas, que tiene 
que diseñar si no las sabe, a ver como le hace para empíricamente, tratar 
de hacer atractiva la clase. Hay procedimientos muy abstractos y por lo 
tanto difíciles, los alumnos tienen que hacer un mecanismos antes de 
solucionar cualquier tipo de problema; igual que en las matemáticas, tiene 
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que llevar un seguimiento, por lo tanto, tienen la necesidad de estar atentos 
y ver cómo le van a hacer, por que si no se pierden, un niño que no entra a 
clase se perdió y lo vemos con los exámenes, los entregan en blanco. Un 
examen en blanco te esta indicando que ese alumno no entendió el tema ni 
en lo mínimo, y es feo por que entrega todo en blanco, es triste, es un 
fraude para uno como maestro ver que un alumno te entrega un examen en 
blanco, la satisfacción personal es que te entreguen toditito el 
procedimiento y la hoja llena y esos mecanismos tienen que aprenderlos 
son habilidades que van aprendiendo a través de la clase. Vamos a decir 
que sus esquemas se van ampliando cada día, van madurando, siempre y 
cuando estén conscientes de lo que están haciendo, si no, es imposible que 
quieras desarrollar en alguien algo que no le gusta. 

E: En años anteriores, después de que ha visto el tema de transformación de 
unidades, ¿lo sigue viendo, lo sigue aplicando en otros temas? 

M: No ya no, por eso me interesa que cada tema que vamos viendo le 
entiendan perfectamente, yo profundizo mucho sobre todo en los temas de 
mayor dificultad, como en los temas que se acompañan de las 
matemáticas, son básicas para que ellos puedan resolver los problemas. La 
transformación de unidades se ve durante ese tema y ya, pasamos a otro 
distinto, ya no lo volvemos a ver. A lo mejor ellos en otro grado o en otro 
tipo de problemas pero no muy frecuente, ya es poco. 

E: Y qué cree que pase, considera que los alumnos tienen la facilidad de 
recuperar ese conocimiento o les costará trabajo. 

M: Los que entendieron bien no les va a costar trabajo, es como todo, cuando 
tenemos un conocimiento o aprendizaje significativo es duradero, ya muy 
fácil lo vas a captar por que ya tiene el mecanismo en la frente como las 
tablas de multiplicar, entonces, si ya saben el procedimiento rapidito te lo 
hacen, ya si se les presenta un tema en su casa, de que el papá les diga: 
"transfórmame esta unidad a otra por que necesito comprar tantos galones 
de pintura" pues ya lo aplican a su vida cotidiana; los que entendieron bien 
pueden hacerlo y los que no entendieron bien, no podrán hacerlo, tendrán 
que acudir con el amigo a recurrir a los apuntes. Por eso es importante 
como yo les he dicho: "cuando yo no este, ustedes van a ir a la libreta de 
apuntes y de allí van a tratar de entenderle ahora solos, no siempre van a 
tener maestro". 

E: ¿Cuáles cree que serían las condiciones necesarias de enseñanza para 
que el alumno aprenda el tema de transformación de unidades 
significativamente y después lo pueda volver a utilizar? 

M: Pues es bien importante primeramente, como cualquier clase, ver lo que 
ellos ya saben, detectar lo que ellos ya saben de los cursos anteriores con 
algunas preguntas generadoras, cuánto vieron cómo lo vieron; de ahí, pues 
diseñar actividades de desarrollo donde se les facilite y se apliqué, se 
hacen ejercicios y mediciones. También vimos una práctica en el 
laboratorio, donde están ellos viéndolo, lo hicieron lo transformaron, por ahí 
midieron la libreta, la mesa, pesaron algunos objetos y midieron el tiempo 
de algunas canciones; entonces, con estas estrategias diversas, prácticas, 
de alguna manera lo viven, la hacen y se les queda grabado ya con el 
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mecanismo que se hizo de los pasos de la transformación; más lo que 
midieron, ya adquirieron más habilidades donde ya es muy difícil que lo 
olviden por que ya lo manejaron, usaron experimentos, tanto de medición 
como de operaciones básicas y ya lo saben hacer, es cuando manejan un 
vehículo, ya lo saben hacer sólo les falta practicarlo un poco más, pero el 
mecanismo lo tiene. 

E: ¿Quiere decir que la práctica es un factor importante para el aprendizaje 
significativo y lo que sucede es que el programa ya no da oportunidad para 
seguirlo practicando? 

M: Si es necesario darle un poco más te continuidad a los temas, por que se 
olvida por que después no se vuelve a aplicar, como que hay que poner 
otros contenidos donde se volviera a retomar. 

E: Usted mencionada que una de los aspectos para lograr aprendizajes 
significativos, es ver que saben los alumnos sobre el tema ¿Cómo le hace 
para indagar en los conocimientos previos del alumno? 

M: Con preguntas generadoras o lluvia de ideas y más o menos se puede 
percibir cuantos alumnos saben, los que no participan es por que no saben. 
En los libros para el maestro nos recomiendan algunas técnicas, de 
asociación de palabras de mapas conceptuales donde rápido en poco 
tiempo se puede captar lo que los alumnos saben y es la manera en que te 
das cuenta por que si son temas que nunca han visto, va dar mucho trabajo 
enlazar el conocimiento mínimo que ellos tienen y hay que profundizar más; 
si ya están un poco ubicados es más fácil, de lo contrario hay que empezar 
a hacer analogías y tratar de alguna manera partir desde el inicio. Si se 
observa que la mayoría de los alumnos participa, quiere decir que ya lo 
medio vieron y se puede avanzar. Un maestro tiene la obligación de 
homogenizar el conocimiento, entonces, hay que profundizar más, para los 
que no saben, y los que ya saben te tienen que esperar, es más fácil que 
ellos te esperen a que dejes a los otros sin el conocimiento, y la experiencia 
del maestro le ayudara a captar y rapidito cambiar las estrategias. La idea 
es que el contenido salga perfecto, que la clase que tu estas dando tenga 
sus actividades de inicio de desarrollo y de cierre, para ver que en realidad 
te captaron se les pone un cuestionario al final, en este caso fue con los 
ejercicios para ver si efectivamente se había captado el conocimiento. 

E: ¿Qué sería lo que la motiva para trabajar como docente? 
M: Me siento muy satisfecha de ver que se me facilita la transmisión de los 

conocimientos. Alumnos que están conformes con la manera en como 
enseño, empiezan a decirme: "maestra me gustaría que usted nos siguiera 
dando en los ciclos que siguen" y como no atiendo a todos los grupos me 
dicen "¡Por favor! Denos clase", eso me hace a mi sentir bien. Más o menos 
doy la clase, me gustaría darla mejor, de hecho, cuando hay alguna 
innovación, me gusta ir a aprender a tener yo conocimiento para poder 
transmitir con facilidad a mis alumnos. 

E: ¿Qué es lo que le frustra de su labor? 
M: Ver a niños tan apáticos, eso me molesta mucho, por que es difícil 

encarrilarlos a todos y me desanimo un poco cuando veo ese tipo de 
alumnos que no les interesa nada y muchas veces me intereso en ellos, 
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platicamos a ver por qué no quieren trabajar estudiar, qué les pasa, qué 
problema tienen, algunos tienen problemas familiares; a algunos los ubico y 
les digo "Tu dedícate a lo tuyo, haz lo que tengas que hacer, deja los 
problemas de tus papas allá, no vas a poder solucionarlos", los oriento, 
otros de plano, muy pocos, no quieren y ya los olvido por que me desanimo 
yo también. 
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Entrevista 2. 

E: ¿Estudio usted en la Normal maestra? 
M: Sí, ahí termine. 
E: ¿Cuántos años tiene de servicio? 
M: Tengo 28 años cumplidos, el 16 de noviembre cumplí 28 años. 
E: ¿Maestra usted cree que a los alumnos les cueste trabajo aprender física? 
M: Pues mira, más que nada se les dificulta y les cuesta trabajo, pues porque 

muchas veces ellos ya están con la predisposición de que la Física es muy 
difícil y de que no le van a entender y más que nada les cuesta trabajo por 
la cuestión de que las bases no están bien establecidas y además todo 
depende de cómo uno les maneje la materia, de acuerdo pues para mi es 
sencilla, para lo que vemos en secundaria es sencillo y cosa que a ellos se 
les dificulta porque no tienen sus bases bien establecidas. 

E: ¿Digamos que es una predisposición de la materia, pero es por el 
conocimiento previo que no traen a un nivel adecuado?. 

M: Exactamente el nivel con el que llegan no es del todo el mejor. 
E: Usted me platicaba que antes de entrar en materia con la asignatura de 

Física, primero se ponen a practicar las multiplicaciones y las divisiones con 
ellos. 

M: Mira, al inicio del curso, cuando empezamos con el diagnóstico a aplicarles 
el diagnóstico, de antemano es algo que se me ha presentado cada año, 
cada año, que yo ya percibo como que es algo bien necesario de iniciar, 
dándoles un poquito, repasar las operaciones fundamentales que son la 
multiplicación, división, suma y resta, porque hasta la suma fíjate. 

E: Entonces, con el examen de diagnóstico usted checa el conocimiento previo 
que traen y eso le sirve mucho para saber como va a planear su materia. 

M: ¡Aja!, claro que sí, es un antecedente que me da la pauta para poder iniciar, 
ver si vamos a poder iniciar con el programa o les tenemos que dar ciertas 
bases para poder avanzar, sobre todo lo que son las matemáticas. 

E: ¿Posiblemente sea ese miedo el de los alumnos, a las matemáticas y como 
ya están predispuestos hacia esa materia, al reconocer su aplicación en 
Física, comienzan a sentir algo de apatía? 

M: Si, así es y no tanto a lo desconocido, a que simplemente Física y dice "y 
Física es muy difícil" por que incluso cuando ellos mismo empiezan a saber 
de qué se trata la física y cuando ellos, dentro de todo su medio reconocen 
que hay cosas relacionadas con la Física se dan cuenta que no es nada 
desconocido, sino que ellos están en contacto con diferentes fenómenos 
pero que en realidad no saben que están relacionados con la Física. 

E: ¿Qué actividades le funcionaron mejor al ver el tema de Transformación de 
unidades, que a los alumnos les gustaran más? 

M: Mira algo en donde ellos realmente se relacionan con la conversión y se 
clarifica mejor el tema, es cuando nosotros nos los llevamos a la práctica, 
donde ellos tienen que hacer ciertas mediciones y tiene que hacer la 
conversión de ciertas unidades a otras, por ejemplo, si tu les pides una 
medida en centímetros, tú, esa misma medida se las puedes pedir en 
milímetros ... que al estar midiendo te la den en centímetros, milímetros, 
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metros; de tal forma que al llevar el instrumento y al estar haciendo las 
mediciones se dan cuenta todavía de que es sencillo. La práctica para ellos 
les hace muy sencillos la forma de entender, de comprender cualquier 
procedimiento, cualquier desarrollo. 

E: ¿Notó alguna actividad que no les haya gustado? 
M: Por ejemplo, eso es una cosa muy sencilla, que a veces hay conversiones 

que las pueden sacar mentalmente, sin necesidad de hacer tantas 
observaciones ¿Sí?, sin embargo, dentro de los programas, es necesario, o 
más bien dentro de la vida diaria, es necesario que ellos aprendan a hacer 
los procedimientos por problemas que se les pueden presentar con 
cantidades más grandes que no puedan hacer mentalmente, que puedan 
desarrollar un procedimiento, entonces lo que a ellos no les gusta es hacer 
las operaciones, pero ¿por qué no les gusta? , por que no las saben 
desarrollar, eso es lo que he visto que no les gusta dicen: " ¡uuh! Maestra 
las operaciones es que ya tengo el resultado, por qué tengo que hacer las 
operaciones" eso les desagrada, pero la razón es esa, por que no las saben 
hacer. 

E: Ahora que mencionó el procedimiento que los alumnos tienen que hacer, no 
se si ha oído hablar del término de "metacognición" que se refiere a que el 
alumno se de cuenta cómo esta aprendiendo y de los resultados de su 
aprendizaje y de alguna manera usted ya lo esta aplicando, pues les dice 
"fijante bien, vamos paso por paso, checa tus apuntes ... " y usted se los 
estuvo remarcando mucho, a lo mejor lo hacia sin saber que era la 
metacognición o ¿está consciente del término? 

M: No, sinceramente no, para mi es nuevo ese término. Mira, más que nada yo 
les pido a los alumnos que revisen sus apuntes y que vean los pasos que 
se van a seguir, por que de esa manera los alumnos van logrando el 
conocimiento, si te fijaste, yo no les hice ver los errores, ellos mismos los 
detectaron, solitos detectaron su error, solitos llegaron a percibir en dónde 
estaban fallando ¿sí?, entonces de esa manera van razonando paso por 
paso, desde que se les da un apunte y ellos mismos van comprendiendo 
lo que tiene que hacer, por que ellos solos logran el conocimiento, con una 
leve explicación. 

E: Ya ve que de repente los alumnos memorizan la información, pero hay 
información que se puede memorizar por que no cambia y es información 
que se está utilizando constantemente ¿Usted cree que la transformación 
de unidades sea un conocimiento que los alumnos deban memorizar? 

M: Mira, para mi no, más que nada ellos deben razonar que es lo que deben 
hacer. Siempre yo lo que hago al inicio del curso es enseñarlos un poquito 
a que detecten las ideas principales de un texto, a que lo analicen y a que 
realmente saquen lo que ellos necesitan. Entonces, si tu te fijaste con tres 
pasos, claro si los memorizan bueno pues ellos saben, pero finalmente si no 
lo comprenden pues no lo van a desarrollar aunque memoricen los pasos, 
pero sin embargo si en el desarrollo del procedimiento ellos captan los 
pasos, ahí pues queda mejor comprendido. 
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E: Y si cambiamos el término memorizar por automatizar, que los alumnos ya 
sepan aplicar el procedimiento y lo hagan de manera sistemática, ¿Estaría 
bien que lo automatizaran? 

M: Bueno yo considero que tanto así como automatizado no, sí comprendido, 
analizado sí, pero así como automatizarlo, no se como que la palabra no se 
me hace adecuada. 

E: Dentro de los modelos de enseñanza ¿Utiliza algún modelo particular para 
dar sus clases? 

M: Mira, ahorita sobre todo dentro de la actualización, estamos tratando de 
llevar al alumno a que él solo construya el conocimiento, el constructivismo, 
es lo que hemos tratado de aplicar ahorita, tanto en la química como en la 
física. Claro que en la Física es un poquito menos desarrollado pero 
también nos estamos involucrando dentro de ello. Tu lo percibiste ahí con 
claridad, ellos tenían ciertos pasos y ellos lograron el conocimiento, porque 
en realidad yo simplemente fui conduciendo de una manera de que ellos 
fueran caminando solos ¿si? "A ver ustedes detecten, a ver perciban, 
vamos a hacer este ejemplo, a ver traten de ... ", ¿si? Yo no les estuve 
dando todo y yo haciéndolo, sino que ellos fueron logrando y viendo de qué 
manera iba un paso, otro, que era lo que les iba a determinado pues el 
aprendizaje hasta lograr el resultado adecuado y sin que se les pasaran 
tantos detalles. El constructivismo es lo que hemos tratado de aplicar 
ahorita, que del todo, del todo así como debe de ser no, por que en algunos 
casos sobre todo los materiales que quisiéramos tener a veces a la mano 
no los tenemos. 

E: En el constructivismo se maneja el cómo atraer la atención del alumno y 
mantenerla ¿Qué es lo que a usted le funciona para lograr esto? 

M: Bueno, en este caso ahí no utilizamos ningún material, por que en otros 
grupos por ejemplo a veces inicio de otra manera, a veces inicio con la 
práctica, " a ver" les digo, "saquen sus reglas por que vamos a medir" su 
cuaderno simplemente y partimos de ahí y "a ver, ahora en lugar de 
centímetro, ¿cuántos milímetros tiene?". Primeramente a lo mejor, 
mentalmente lo manejan o simplemente observando su regla, pero 
posteriormente ya cuando les enseñamos los pasos para procedimiento, 
solitos logran ese conocimiento. Ahí no utilizamos otros instrumentos más 
que el gis y el pizarrón ¿si? Y la cuestión de cómo atraemos la atención, 
pues ahí nada más el control del grupo y la forma de dar clases, fue todo. 

E: Los alumnos le responden bien ¿Qué le funciona para motivarlos? 
M: Si mira, sobre todo hacerles ver la necesidad, concientizarlos, en este 

caso, para qué nos va a servir, cuál es la utilidad, por que si hasta ellos 
mimos dicen "Hay maestra es que para que Física, si yo lo que voy a 
estudiar ... " "es que simplemente piensa que la Física esta en todos lados y 
debemos entenderla, simplemente los instrumentos que tu utilizas ahorita 
en la actualidad, pues tienen muchas ventajas, pero tu estas utilizando por 
ejemplo las distancias para encender el televisor, para encender cualquier 
aparato en tu casa" le dije, y por ahí nos involucramos, entonces pues ellos 
dicen "¡ha! Pues si es cierto" ¿no? y sobre todo las cuestiones de la vida 
diaria, las necesidades de la vida diaria. 
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E: Yo me fije, que los alumnos se empezaron a motivar mucho cuando le 
entendieron mejor a los ejercicios, para el tercer problema ya casi todos lo 
sabían hacer bien, querían participar y hasta le pedían tarea ... 

M: Es lo que te digo, con lo que iniciamos, la Física es un rechazo por que 
finalmente no entienden ellos lo que es la Física y al igual en un tema 
cualquiera, mientras ellos lo desconozcan pues no lo aprecian, sin 
embargo, cuando ellos van entendiendo las cosas, dicen "hay, pues ni es 
difícil" y les gusta, al igual eso y otros temas, máxime cuando estamos 
dentro de la práctica, ¡huy! pues se emocionan más, el hecho de que los 
saque simplemente uno al patio, por ejemplo cuando estábamos con las 
magnitudes, las necesidades de tener un patrón de medida y el hecho de 
que antes se media con la cuarta, con el pie, con el brazo y todo eso, 
cuando tu los sacas a ver cuantos pies mide por ejemplo, por decirlo así lo 
largo de la cancha, y lógico pues unos tienen un pie más chiquito y 
comienzan a decir "no maestra, pues a mi me resultaron tantos ... " y así. 
Todo eso les divierte y a la vez se dan cuenta que se requiere un patrón de 
medida, pues si nos guiamos por eso no resultan igual y ya eso, el hecho 
de que tu los saques o tu les llegues por ahí; simplemente ni sacarlos, ahí lo 
haces con dos niños dentro del salón y eso es también motivación para 
ellos, para darse cuenta de la realidad de la Física. 

E: Entonces usted cambia las actividades para motivarlos y esa es la 
importancia, la diversificación de tareas ... 

M: Sí, así es, pero mira, todo depende del tema, hay temas que se prestan 
para que tu tengas todo el material y hay temas que no se prestan para que 
tu trabajes con material ¿sí? y ahí dependiendo ... 

E: En este caso digamos, ¿La diversificación de tareas en la transformación 
de unidades, fueron los ejercicios y después la práctica? 

M: ¡Ah! sí, por que vamos a trabajar ya en la práctica y ellos van a medir la 
masa, la longitud y hacen las transformaciones en diferentes unidades. 
Ellos ahí, en contacto con los instrumentos, pues están percibiendo y 
conociendo ¿si? Están percibiendo las diferencias que existen entre unas 
magnitudes y otras, conociendo los instrumentos, manejándolos y a la vez 
aplicando las conversiones. 

E: Esto es en la diversificación de tareas, con respecto a la importancia de la 
dosificación de tareas ¿Qué me puede decir? 

M: Es muy importante por que las tareas se las van a ir dando de acuerdo al 
entendimiento de ellos. Si tu viste que no comprendieron, las tareas que tu 
les pongas no van ha ser desarrolladas,. por que existe esa duda, pero ya 
cuando existe la comprensión, cuando el entendimiento ya le logró, cuando 
los alumnos lograron captar el conocimiento, pues entonces ya ahí 
aumenta el número de tareas, paulatinamente de menos a más. 

E: Cómo maneja las diferentes formas con las que aprenden los alumnos, los 
estilos de aprendizaje. 

M: Bueno, ellos aprenden de diferentes maneras, yo al menos nunca utilizo la 
misma forma, por ejemplo, ahorita hemos tratado de implantar el 
constructivismo, pero no, no día con día ni con todos los temas, 
definitivamente no, por que, hay algunos en donde ellos requieren de 
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alguna investigación, donde ellos requieren por ejemplo, de que el maestro 
les platique algo de historia de como surgió, por ejemplo el conocimiento en 
alguno u otro tema, entonces no siempre puede ser igual y bueno para mi 
sería rutinario que fuera así. No siempre puede ser igual, incluso hasta a 
veces, uno empieza con una anécdota y terminan ellos contando las suyas. 

E: Dentro del mismo tema utiliza diferentes materiales didácticos para ayudar 
a sus alumnos que no son buenos, por ejemplo viendo y necesitan platicar, 
¿le varia dentro de un mismo tema o de tema a tema? 

M: Si por ejemplo dentro de este tema de la conversión de unidades les quedo 
duda a algunos, que siempre sucede así, no todos lograron el conocimiento, 
siempre hay unos cuantos que se quedan, pero por ejemplo ya en la 
práctica ya ahí se aclara todavía más, entonces ya es otro material, se 
aclara aún más. 

E: Los últimos estudios que se han hecho sobre la enseñanza de la física han 
revelado que la utilización de problemas fomenta un aprendizaje 
significativo ¿Esta usted de acuerdo con esto? 

M: A claro, estoy de acuerdo, si. 
E: Para usted qué características deberían tener esos problemas para que 

fomenten aprendizaje significativo. 
M: Primeramente ellos son los que deben detectar el problema o muchas 

veces plantear el problema, que el problema sea claro que este definido, 
que tenga una claridad de lo que quieren saber, que este bien establecido. 
Así los alumnos podrán percibir que es lo que se busca. 

E: En este tema de la transformación de unidades, ¿los alumnos pudieron 
resolver problemas con esas características?. 

M: Si, por decirlo así, determinaron la masa de los cuerpos y cambiaron sus 
unidades, lo mismos con la longitud de varios artículos. Si en este caso 
ellos mismos están determinando el problema ¿cuál es el problema que 
tenemos? Primeramente determinar las magnitudes, ¿sí? De cada cuerpo, 
en seguida, hacer la conversión . 

E: ¿Considera que el aprendizaje que adquirieron los alumnos lo pueden 
recuperar y utilizar fácilmente en otros momentos? Por la experiencia que 
ha tenido en años atrás ¿ha visto que cuando los alumnos vuelven a 
necesitar transformar unidades lo hacen bien? 

M: Si, incluso yo con ellos mismos trabajo en terceros años y me gusta trabajar 
con mis mismos grupos por que es más fácil para mi. 

E: ¿Los alumnos tienen la posibilidad de aplicar estos conocimientos en el 
transcurso del año? 

M: Pues más adelante lo volvemos a retomar un poquitín, por ejemplo, en cada 
examen de bimestre, por ejemplo, yo les vuelvo a poner problemas del, por 
decirlo así, del primer bimestre, en el segundo bimestre y en el tercero 
repito del primero y del segundo, entonces es la forma de retomarlo un 
poquito. Algunos si lo llegan a olvidar un poco, los que les quedo bien claro 
te lo vuelven a hacer sin problema, ya no se les dificulta y los que no lo 
entendieron bien lo siguen practicando. 
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E: En una visión general del aprendizaje de la Física ¿Cuáles cree usted que 
sean los aspectos principales que debe cuidar el maestro para favorecer un 
aprendizaje significativo de la Física? 

M: Primeramente que el aluno analice y critique lo que hace, en este caso 
sobre todo que lo razone, que vea que realmente lo que esta percibiendo el 
lo sepa también dar a conocer. Eso es algo que me ha costado muchísimo 
trabajo, pero que no te puedo decir que ni siquiera que un 50% de los 
alumnos lo logren, que expresen lo que observan, a su manera pero que 
expresen lo que están percibiendo, lo que quieren desarrollar ¿si? Ya sea 
en el momento práctico o en el momento, por decirlo así, cuando ellos 
quieren preguntar o cuando ellos quieren dar su opinión. Y si se logra, de 
cualquier manera en todos los grupos uno puede decir que si se logro algo, 
aunque cuesta mucho trabajo. 

E: Para lograr que el alumno razone, sea analítico y critico ¿Cuál sería la 
función del docente? 

M: Pues hacer que ellos participen, hacer que ellos lean, por decirlo así, 
cuando por ejemplo vamos a tratar un tema , "a ver " por ejemplo algo de 
historia, y que utilicemos el libro, pues que lean y subrayen por ejemplo, las 
ideas esenciales y que esas ideas esenciales las expresen a su manera 
¿si? Que lo expliquen como lo entienden, es una forma de hacer que 
participen. 

E: Durante las clases puede haber aprendizaje competitivo o colaborativo, 
¿ Cuál le ha funcionado mejor? 

M: Para mi es bien importante el aprendizaje colaborativo, sobre todo en la 
cuestión de lo práctico, el hecho de que ellos se puedan organizar para 
desarrollar la práctica, que últimamente eso es lo que yo he estado 
haciendo, dejarlos que ellos trabajen en la práctica solos; como la práctica 
ya viene diseñada y todo. El hecho de forzarlos a que ellos lean, a que 
trabajen y estén atentos a lo que van a hacer, pues esa es la forma de 
cómo también los involucramos al aprendizaje colaborativo, para que 
trabajen todos juntos. Para mi el aprendizaje colaborativo es mejor, claro 
que si, lo que pasa es que el aprendizaje competitivo se utiliza para ciertas 
actividades. 

E: ¿ Usted no lo ve mal? 
M: No, yo creo que hay que saber cuándo utilizar uno y cuándo el otro. 
E: Finalmente maestra, usted me decía que al principio del año hace un 

examen diagnóstico para saber con qué nivel llegan los alumnos, este 
examen le sirve para monitorear el aprendizaje previo de todo el año o 
hace algo diferente en cada tema. 

M: En cada tema se hace un diagnóstico y se puede hacer con la lluvia de 
ideas, dependiendo del tema, se pude manejar un esquema, manejando un 
texto, o sea, por ejemplo, cosa tan simple, en el diagnóstico el hacer un 
esquema y el que por ejemplo tu les pongas a los alumnos un determinado 
tiempo, el que el alumno saque la idea principal de una lectura ya es un 
diagnóstico y te da mucho a saber, ahora que cuando ya tienes 
antecedentes de ese grupo, pues se te facilitan más las cosas. Pero si es 
un diagnóstico inicial y un diagnóstico en cada tema. 
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E: En este tema ¿Cuáles eran los conocimientos previos que el alumno debía 
tener? 

M: Como se manejaron las magnitudes por separado: masa, tiempo, longitud, 
volumen, que tengan bien determinadas cuales son las unidades ¿si? Por 
que si te fijas incluso ahí a los alumnos se les pasaba escribir la unidad a 
las cantidades. Que tengan bien determinadas las unidades de cada 
magnitud y ya de ahí que las sepan utilizar y las operaciones 
fundamentales, más que nada las operaciones fundamentales, por que ahí 
ellos fácil la calculadora y maestra ahí esta, si estamos aprendiendo un 
procedimiento yo le digo "a mi ponme la división, a mi ponme la 
multiplicación" y ese es el problema, ahí es donde muchos alumnos dicen 
"hay maestra, es que ya lo hice con la calculadora" "no" les digo yo, "hazme 
la operación" y muchos tienen problema en la división, cuando uno les dice 
a ver desarrolla la división, pone la división, ponen el resultado pero no hay 
residuo, entonces qué pasa, no saben dividir, y esos son los conocimientos 
previos que deben de tener. 

E: ¿ Y las equivalencias? 
M: Bueno, mira generalmente nosotros nos guiamos con el libro del maestro, y 

ahí vemos hasta donde quieren que lleguemos, eso es lo que nos esta 
determinando, entonces, aquí no es tan importante que las memoricen, ahí 
incluso, manejan que se las debemos dar, entonces para un examen les 
ponemos la equivalencia ¿si? Y en cada problema se les da la equivalencia 
o ellos, cuando esta sencilla, ya la conocen. En física de segundo a mi me 
gusta pedirles que elaboren un álbum pequeñito del tamaño de una ficha 
bibliográfica, que ellos ahí tengan anotadas formulas y equivalencias de 
unidades y de esa manera ellos las van a recordar y les va a seguir 
sirviendo hasta tercer año. 

E: Muchas gracias maestra. 
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4.2 Entrevista con los alumnos 

Las entrevistas se llevaron a cabo las siguientes sesiones después de 
haber concluido con el tema de transformación de unidades. A continuación se 
presentan las respuestas dadas. 

E: Entrevistador. 
A: Alumnos 

Alumnos del 2ºD (Caso A) 

E: Entrevistador. 
A: Alumnos. 

E: ¿Cómo les pareció el tema de Transformación de unidades? 
A: La mayoría dijo: Aburrido. Algunos contestaron: Interesante. 
E: ¿Le entendieron? 
A: La mitad de los entrevistados contesto afirmativamente. 
E: Los que no le entendieron ¿A que creen que se debió? 
A: A que no tenía nada que ver con nuestra vida diaria. 
A: A que no pusimos atención. 
E: ¿Qué necesitan para entender el tema? 
A: Más explicación por parte de la maestra. 
A: Que la maestra controle más el grupo, por que a los que nos interesaba, los 

demás con tanto ruido no nos dejaban estudiar. 
A: Que la maestra ponga más ejemplos. 
E: ¿Qué opinan del método de sistema de factores de conversión? 
A: Es más fácil. 
A: No, para mi fue más difícil porque son muchos pasos. 
E: ¿Cómo vieron la Regla de tres? 
A: No le entendí. 
A: Para mi fue mejor por que tenía menos pasos. 
E: ¿Qué deben hacer ustedes cómo alumnos para poder entender un tema? 
A: Poner atención y concentrarnos en lo que estamos haciendo. 
A: Estudiar solos sin presión del profesor, practicar. 
A: Ser más responsables 
A: Guardar compostura y no jugar. 
A: Poner más ganas y atención. 
A: Ubicarnos en la clase donde estamos, por que estamos pensando en la 

materia anterior y a veces hasta estamos haciendo tareas de otras 
materias. 

E: ¿Por qué no lo hacen? 
A: Por flojera. 
A: Por que tenemos mucha tarea de otras materias. 
A: Me salgo a la calle a las maquinitas. 
A: Prefiero ver tele o escuchar el radio. 
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E ¿Qué debe hacer el maestro para que ustedes entiendan mejor el tema de 
transformación de unidades ? 

A: Que explique más y de más problemas, para que el tema se haga 
interesante. 

A: Poner orden y que se fije en los que no saben. 
A: Ser puntual y que no falte, además que haga la clase más divertida para 

que haya más confianza. 
A: Que nos de menos dictado y resúmenes, y que revise el contenido no la 

cantidad. 
A: Que nos de los temas más resumidos. 
A: Que sigamos practicando el tema en otros momentos. 
E: ¿ Qué opinan de los dictados y los resúmenes? 
A: No aprendo, sólo copio sin poner atención, es algo mecánico y me aburro 

de leer. 
A: Los dictados son muy rápidos y no alcanzo a captar. 
A: A mi me sirven los dictados para estudiar para el examen. 
E: ¿Memorizan para estudiar? 
A: No, leo y comprendo lo que estoy leyendo. 
A: Muchas veces memorizo. 
A: Estudio los dictados y a veces me los aprendo de memoria, cuando tengo 

tiempo trato de comprenderlos. 
E: ¿Cómo le van a hacer para estudiar para este tema de Transformación de 

Unidades? 
A: Me aprendo el procedimiento. 
A: Ya le entendí como resolverlos, ya no tengo que estudiar. 
E: ¿Qué tipo de cosas les interesan? 
A: La tele, las maquinitas y la calle. 
A: La música, los novios 
E: ¿Qué tipo de temas les atraen? 
A: La electricidad y las computadoras. 
A: La arquitectura y el dibujo. 
A: La medicina. 
A: Los carros. 
E: ¿Qué tipo de problemas les hubiera gustado resolver en el tema de 

Transformación de Unidades? 
A: Fáciles y rápidos. 
A: Difíciles para concentrarnos 
A: De cosas interesantes. 
E: ¿Qué les disgusta de la escuela? 
A: Que salimos tarde y entramos muy temprano 
A: Los maestros son muy estrictos. 
A: El uniforme. 
A: No hay muchas canchas y la escuela está muy maltratada. 
E: ¿Qué fue lo que nos les gusto del tema de Transformación de Unidades? 
A: El procedimiento era muy largo. 
A: La maestra explicó mucho y me aburrí. 
A: Se trabaja mucho con números. 
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A: Que el tema se repite en Biología y en Química. 
E: ¿Qué le hace falta al laboratorio para trabajar más eficientemente? 
A: No hay material suficiente y hay pocos bancos. 
A: Hay poco espacio. 
A: No funcionan las llaves. 
A: Más atención de parte de los maestros y que en las prácticas venga más 

información sobre lo que vamos a hacer. 
A: Es aburrido y no me gusta. 
A: Los maestros no nos llevan al laboratorio. 
E: ¿Cuáles serían las cualidades de un buen maestro? 
A: Que de oportunidad de expresarse a los alumnos, que explique y ponga 

trabajos, que la atención sea más personalizada y que sea noble y 
comprensivo. 

A: Que nos haga caso cuando tenemos una duda y nos deje participar. 
A: Que sea estricto pero que nos apoye, que asista constantemente a clases y 

que revise las tareas cuando dice que las va a revisar. 
A: Que todo el grupo entienda, que sea buena onda y pueda mantener el 

orden. 
A: Que termine el contenido de los libros y sea justo y respetuoso. 
A: Que no se deje sobornar ni manipular. 

Entrevista a los alumnos del 2º C (Caso 8) 
E: ¿Les gusta la Física? 
A: Sólo el 1 O % contesto que no. 
E: ¿Porqué? 
A: Es difícil. 
A: Es aburrida 
E: ¿Qué les pareció el tema de transformación de unidades? 
A: Fácil. 
A: Primero difícil y después fácil. 
E: ¿Le entendieron? 
A: Sí 
A: Me falto un poquito (Solo dos alumnos contestaron de esta manera) 
E: Los que no le entendieron ¿A qué se debió? 
A: A que no puse atención. 
A: No estudie 
E: ¿Por qué no lo hiciste? 
A: Me daba flojera. 
A: No se me hace interesante 
E: ¿Qué puede hacer la maestra para que le entiendas mejor? 
A: Hacer más problemas. 
A: Que la explicación sea más amplia. 
A: Que la explicación sea más sencilla. 
E: ¿Qué se les hizo más fácil del método de transformación de unidades? 
A: Todo. 
A: Los problemas. 
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A: No se me hizo fácil, porque yo ya sabía otro método y me confundí. 
E: ¿ Qué tipo de problemas les hubiera gustado resolver? 
A: Donde hiciéramos más operaciones. 
A: Fáciles. 
A: Interesantes. 
A: Donde la maestra explicara más las multiplicaciones. 
E: ¿Consideran que los ejercicios que les dejaron estaban bien o eran 

muchos? 
A: Estaban bien. 
A: Yo quería hacer más. 
E: ¿Qué otro tipo de actividades les hubiera gustado hacer en este tema? 
A: Ir al laboratorio. 
A: Hacer otras actividades divertidas. 
E: ¿Qué actividades no les gustaron? 
A: Todas me gustaron. 
A: Hacer cuentas. 
E: ¿Por qué no te gusta hacer cuentas? 
A: Me confundo. 
A: La maestra no nos deja hacerlas en la calculadora, las quiere anotadas en 

la libreta. 
E: ¿Por qué les gusta el laboratorio? 
A: Vemos películas. 
A: Aprendemos y descubrimos muchas cosas. 
A: Me gusta hacer experimentos. 
E: ¿Qué le falta al laboratorio para funcionar mejor? 
A: Bancos y más material. 
A: Limpieza y que no haya desperdicio de agua. 
A: Microscopios que sirvan. 
A: Mantenimiento al material. 
E: ¿Cómo le hacen para estudiar? 
A: Leo y trato de comprender. 
A: Con música. 
A: Repaso los apuntes. 
E: ¿Estudian diariamente o sólo para el examen? 
A: Sólo para el examen. 
A: Estudio diario (Única respuesta de este tipo) 
E Los que estudian para el examen ¿Lo recuerdan después de varios días? 
A: No, se me olvida. 
A: A la hora del examen ya se me olvido. 
A: Sí, a veces me dura más tiempo. 
E: ¿Qué tipo de cosas les gustan? 
A: La música y el fútbol. 
A: Chatear y bajar música del Internet 
A: Hablar por teléfono y la televisión (especialmente las novelas) 
A: Los videojuegos y los juegos de computadora. 
A: Los muchachos. 
A: Las muchachas. 
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A: Los deportes. 
A: El dibujo. 
E: ¿Cómo debe ser un buen maestro? 
A: Buena onda, que nos trate bien. 
A: Que sea amable y que no grite. 
A: Respetuoso. 
A: Que explique con mayor profundidad. 
A: Que le ponga empeño a su trabajo. 
A: Que sea divertido y que deje poca tarea. 
A: Que ponga actividades divertidas para no dormirnos. 
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4.3 Entrevista con la trabajadora social. 

Se realizó una breve entrevista a la trabajadora social encargada de los 
segundos años, indagando acerca del estudio socioeconómico aplicado a los 
alumnos. A continuación se presenta la trascripción de dicha entrevista. 

E: Entrevistador. 
T: Trabajadora social. 

E: Buenos días, maestra, ¿Cuáles son los principales problemas familiares de 
los alumnos? 

T: Mira Katy, veras, el principal, el principal problema es la desintegración 
familiar. Se presenta de diferentes formas, pero en sí ese es nuestro 
principal problema. 

E: Antes que los problemas económicos, ¿se tiene la desintegración familiar? 
T: Si mira ... lo que pasa es que una cosa lleva a la otra, veras ... a veces la 

falta de dinero o solvencia económica hace que se presente la 
desintegración familiar, por que los papás en busca de mejorar su nivel de 
vida, se van a Estados Unidos y dejan a la mamá al cuidado de los hijos, los 
papás los desatienden por completo y muchas veces ya no regresan y 
abandonan a la familia, entonces esto hace que la mujer tenga que salir de 
su casa a buscar el sustento económico y como tienen que trabajar todo el 
día, desatiende por completo al muchacho, pero a las pobres no les queda 
de otra. O veras, precisamente hace un momentito estaba platicando con la 
mamá de un alumno, que me platicaba precisamente esta problemática y 
me decía que no sabía que hacer "no se que hacer maestra, yo trabajo todo 
el día si no, no comemos y este muchacho no más me tantea y se la pasa 
en la calle", me decía ella y es que están entre la espada y la pared y 
segurito que un alumno que no es atendido en su casa, es un niño que nos 
va a dar problemas de disciplina y por supuesto, académicos. 

E: Parece que es una relación muy estrecha entre estos dos factores .. 
T: Si, si Katy así es, ahora también a veces el problema es por que son 

madres solteras, el papá murió o las abandono y lo mismo, tienen que 
hacerla de papá y mamá y salen a trabajar y descuidan a los muchachos; 
también hay casos de padres solteros, pero se da menos. Otras veces el 
papá esta en la cárcel y también se presenta un situación muy difícil en el 
muchacho, pues aparte de lo que te comento, carga con toda esta situación 
y obviamente se llegan a sentir mal y les da pena con sus compañeros. 
Entonces como te decía el problema principal el la desintegración familiar, 
por que fíjate, cuando hay problemas económicos, pero los alumnos sienten 
un apoyo y atención de la familia, aunque sea de la mamá que está al 
pendiente, no dan problemas disciplinarios y los papás verán como le 
hacen, pero sacan al muchacho adelante .. hace unos días estaba con una 
señora que la mande llamar por que el niño no trabajó en clases y la 
maestra me lo mando para que le hiciera un reporte, entonces la mamá le 
preguntó "¿por qué no trabajaste" y el niño le decía "es que no traía colores, 
ya se me acabaron y se que ahorita no hay dinero" entonces la mama le 
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dijo "mira, yo ya te he dicho que eso me lo dejes a mí, que mientras tu 
estés estudiando, yo veré de donde saco el dinero pero te compro tus 
cosas, pero tienes que decirme". Entonces Katy, cuando hay voluntad y 
unión familiar, los problemas económicos no afectan tanto a los muchachos 
como los problemas de desintegración familiar y el problema es que cada 
año va aumentando esto, cada vez se presentan más problemas de este 
tipo, ya sea por que el papá murió, o los abandono o por otras cosas. 

E: ¿De que porcentaje estamos hablando en este año, de niños con 
problemas de desintegración familiar? 

T: Pues ahorita... el aproximadamente 30% de los alumnos tienen este 
problema. 

E: ¿Cuál sería la clase social a la que pertenecen la mayoría de los alumnos? 
T: Pues según la encuesta, yo diría que a la clase media baja, sí. .. media baja. 
E: ¿Hay alumnos que trabajen? 
T: Pues sí, hay algunos que son cerillitos en los centros comerciales, casi 

todos, y otros ayudan a sus papás en algún negocio familiar. 
E: ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que trabaja? 
T: Son pocos Katy, como el 10% nada más. 
E: ¿Presentan problemas de disciplina o académicos? 
T: Pues fíjate que casi no ... algunos, pero si a caso uno o dos, que realmente 

no hay una necesidad económica en su hogar, o ellos no la ven, entonces 
no tienen que dar el dinero que ganaron a su mamá y se lo gastan en sus 
gustos, estos alumnos a veces, presentan problemas de indisciplina y como 
consecuencia académico; por que fíjate, los alumnos que tienen necesidad 
de trabajar, hasta se hacen más responsables y también en las tareas o 
trabajos de la escuela son dedicados, a menos que su problemática familiar 
sea de veras muy pesada. 

E: Muy bien maestra, muchas gracias. 
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1 Datos personales: 

Nombre: Katya Vargas Ortiz. 

Edad: 26 años. 

Estado. Civil: Casada. 

Domicilio: Melón 113. Frac. La Huerta 

Lugar: Morelia, Michoacán, México. 

Tel: 01 (443) 316 35 98 

2 Preparación: 

Secundaria: Ese. Sec. Tec. No. 3 

Domicilio: Calzada Juárez S/N 

Periodo: '87 - '90 

Bachillerato: CBTis 149. 

Titulo: Técnico Laboratorista Clínico. 

Domicilio: Periférico Sur S/N 

Periodo: '90 - '93 

VITAE 

Licenciatura: Instituto Tecnológico de Morelia "José María Morelos y Pavón" 

Titulo: lng. Bioquímica. 

Domicilio: Av. Morelos Norte SIN. 

Periodo: '93 - '98. 

Maestría: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus 

Toluca. 

Tipo de maestría: En Educación con especialidad en Desarrollo Cognitivo. 

Domicilio de la sede en Morelia: Av. Camelinas No. 3537, Col. 5 de diciembre. 

Tel. 01 (443) 315 94 78 / 315 94 26/ 315 93 85 



3 Cursos adicionales: 

Ingles: Curso con duración de 500 hrs, con diploma de profesora de Inglés. 

Lugar: Instituto Tecnológico de Morelia. 

Periodo: '92 - '96. 

Asistencia a los Talleres Generales de Actualización para maestros 

organizados e impartidos por el personal de la Secretaria de Educación Pública. 

4 Experiencia laboral: 

Profesora y laboratorista en el área de Ciencias Naturales en la Ese. Sec. T ec. 

No.77. Con 9 años de antigüedad. 

Profesora en el área de Inglés en el Instituto Antonio de Mendoza desde 1999. 

Prácticas profesionales de bachillerato en el banco de sangre del ISSSTE en la 

ciudad de Morelia durante 6 meses. 

Prácticas profesionales de licenciatura en la empresa de alimentos Alimenta S. A. 

der. m.l.i. 

Sustitución de profesores de ingles en el Instituto Tecnológico de Morelia. 

4.1 Elaboración de Proyectos: 

Diseño y construcción de un equipo de apoyo didáctico titulado "Número de 

Reynolds". 

Desarrollo y propuesta de nuevas prácticas de laboratorio en la materia de 

Mecánica de fluidos. 

Formulación y elaboración de nuevos productos alimenticios. 

4.2 Participación en concursos: 

Concurso local y regional de creatividad en el área de lng. Bioquímica. 


