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CAPÍTULO 1 

“INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y 

OBJETIVOS” 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 
Hoy en día el mundo está siendo partícipe de una gran revolución científica y tecnológica en 

donde constantemente se hace mención del avance y la importancia que tiene la tecnología y la ciencia en 

nuestra vida diaria, así como también se hacen esfuerzos para que diversos temas de divulgación científica 

lleguen a un mayor número de personas y de ésta manera se incremente el “conocimiento” de estos temas 

por parte de la  población. 

 Una de las disciplinas que está estrechamente relacionada con dichos avances científicos y 

tecnológicos es la Física. Esta ha tenido un progreso muy importante desde el punto de vista de la 

investigación y desarrollo de nuevas teorías, nuevas aplicaciones, nuevos fenómenos y procesos, etc.; pero 

en lo que respecta al proceso enseñanza-aprendizaje de esta disciplina nos encontramos con que, 

desafortunadamente no se han dado los avances didácticos y pedagógicos que pudieran describir y 

explicar en los diferentes niveles educativos cada uno de los avances que se generan. 

 En muchas ocasiones la metodología que se sigue durante el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Física se sustenta en fomentar una especie de “juego” en el que los alumnos aparentemente “aprenden” de 

una manera minuciosa y detallada cada uno de los temas, conceptos y teorías que intentan explicarle lo 

más  certeramente posible cada uno de los fenómenos naturales que le rodean; pero no se les fomenta la 

capacidad para cuestionar los métodos, los temas, teorías y técnicas bajo las cuales se da el aprendizaje de 

esta asignatura. Dentro de esta especie de “juego” participa estelarmente el maestro, en muchos de los 

casos éste sigue impartiendo dicha asignatura bajo un modelo tradicional conductista; el cual se basa en la 

presentación de los conocimientos de esta materia como un conjunto de conceptos, teorías, etc., que 

poseen un rigor tan estricto que no pueden ser cambiados e incluso sujetos a duda alguna por parte de los 

alumnos. Este maestro continúa impartiendo su cátedra sin percatarse de los temas que les interesan a los 

alumnos y sin mostrarles la interrelación de la Física con otras áreas de la Ciencia y con su vida cotidiana. 
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 Esta forma de enseñar Física no solamente involucra a la parte teórica de la asignatura, sino que 

alcanza inclusive a la parte experimental (prácticas de laboratorio), ya que es en el laboratorio escolar el 

lugar en donde los alumnos se encuentran básicamente con simulaciones de conceptos, teorías, métodos y 

experiencias “validadas” por la comunidad científica y que no pueden ser cambiadas o modificadas 

arbitrariamente ya que se corre el riesgo de que no se obtengan los resultados esperados. Es decir, que en 

las sesiones de laboratorio se sigue trabajando en muchos de los casos con prácticas que generalmente 

vienen contempladas en los libros de texto como parte del reforzamiento de cierto tema, son prácticas en 

que los alumnos no pueden hacer otra cosa más que alcanzar los resultados y conclusiones previstos por el 

autor del libro o por el profesor de la asignatura. 

 Para poder cambiar la metodología del trabajo que desarrolla el alumno en estas sesiones de 

laboratorio se va a partir de la teoría constructivista (en conjunto con otras teorías) del aprendizaje en la 

que se reconoce que el alumno no puede seguirse considerando como un individuo que está vacío de 

conocimientos y más conocimientos,  y al cual es necesario “rellenarlo” con conocimientos y más 

conocimientos. Desde el punto de vista didáctico y pedagógico de dicha teoría, en lo que respecta al 

trabajo y al diseño que realizan los maestros de las sesiones experimentales, se puede decir que en la 

medida en que los maestros planeen adecuadamente  cada una de las actividades experimentales se puede 

llegar a modificar la forma de trabajar de los alumnos, no solo en la parte experimental, sino en la parte 

teórica, e incluso se puede llegar a provocar en éstos una mayor disposición para trabajar lo más 

seriamente cada uno de los temas de los que constan los cursos de esta asignatura y de sus 

correspondientes sesiones experimentales. 

 Es importante pensar que para que el alumno cumpla con lo mencionado anteriormente y logre así 

un aprendizaje significativo,  el maestro debe buscar interesar a éste a través de la motivación  y la 

curiosidada por investigar y aprender aquellos temas que le sean llamativos de acuerdo a sus intereses. El 

maestro debe sacarle el mayor provecho a la curiosidad propia del alumno y fomentarla para utilizarla 

como el motor que va a impulsar a éste alumno para desarrollar y construir su propio conocimiento. 

Cuando el alumno se percate de los avances que está teniendo en la comprensión y aprendizaje de los 

temas propios de la asignatura, con toda seguridad quedará invitado a investigar y aprender temas cada 

vez más avanzados y con un mayor nivel de complejidad.    

 Por último, no se debe de perder de vista que para que los alumnos puedan alcanzar un mayor 

nivel de comprensión de los conceptos propios de la asignatura y logren adentrarse un poco más en 

algunas cuestiones acerca de la naturaleza de la Ciencia, es necesario hacer que los alumnos participen de 

forma activa en investigaciones experimentales que le permitan obtener mejores bases para poder 

reflexionar acerca de los temas que están tratando y la relación que existe entre estos y su entorno 

cotidiano.  
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 El presente trabajo consta de cinco capítulos; el primero de ellos contiene la introducción, la 

justificación y los objetivos que se pretenden alcanzar con la propuesta didáctica presentada en el capítulo 

cuatro; el capítulo dos presenta una panorámica no muy extensa de algunos factores importantes que 

inciden (desde mi particular punto de vista) de manera directa en la problemática de la asignatura de 

Física; el tercer capítulo consta de los marcos contextual y teórico, en los cuales se presentarán desde los 

aspectos que tienen que ver con el plantel en el cual se realizó el diagnóstico que sirvió de base para 

elaborar el presente trabajo (marco contextual), así como también el sustento teórico que sirvió como 

referencia y apoyo para realizar la propuesta didáctica presentada (marco teórico); el capítulo cuatro 

presenta la propuesta didáctica, su metodología, así como las prácticas y guías para el profesor, el capítulo 

cinco es el que incluye las conclusiones finales del trabajo. 

 Además de estos capítulos, se muestran al final del trabajo; la bibliografía y una serie de anexos 

que involucran encuestas aplicadas a alumnos y profesores, algunos ejemplos de reportes de prácticas 

realizados por los alumnos, una serie de documentos del trabajo realizado con alumnos de 6° grado de 

educación primaria siguiendo la propuesta didáctica presentada en este trabajo (con las adecuaciones 

necesarias) y una muestra fotográfica del trabajo realizado por los alumnos de secundaria en el laboratorio 

de Física. 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN 
 Actualmente, la enseñanza de las Ciencias Naturales y en particular de la Física como una de las 

Ciencias que forman parte de ésta extensa área del conocimiento se encuentra en una situación un tanto 

complicada desde el punto de vista didáctico y pedagógico, ya que los alumnos que se encuentran 

estudiando la asignatura de Física en la escuela secundaria, y en especial el tercer grado, presentan 

problemas de  bajo rendimiento y aprovechamiento durante el proceso enseñanza – aprendizaje de ésta 

asignatura. 

 Lo anterior puede ser originado por una serie de factores que tienen que ver con aspectos que van 

desde el ámbito extraescolar (familia, comunidad, amistades, etc.) hasta el ámbito intraescolar. Uno de los 

factores que influyen de manera importante en el ámbito intraescolar son las “inadecuadas” estrategias  

didácticas que siguen algunos profesores durante el proceso enseñanza  - aprendizaje de la Física, éstas 

estrategias involucran tanto el trabajo que se desarrolla dentro del salón de clases como el que se lleva a 

cabo en las sesiones experimentales, ya sea en el aula misma o en el laboratorio escolar. 

 Este último aspecto es relevante ya que en muchas ocasiones los alumnos se enfrentan a prácticas 

mal diseñadas tanto por el maestro como por el libro de texto, en las cuales se aprecia una metodología 

parecida a una “receta de cocina” en la cual si se agregan los “ingredientes” correctos y se siguen los 

pasos de manera rigurosa, seguramente llegarán al “éxito”, éstas prácticas en el mayor de los casos se 

encuentran ubicadas fuera de la realidad y del interés de los alumnos y no representan ningún aspecto 

significativo o relevante para que los alumnos las desarrollen adecuadamente. Los alumnos, en muchas de 

las ocasiones, no encuentran una relación entre lo que están haciendo en el laboratorio y aquello que les 

fue “enseñado” o “aprendieron” en el salón de clases, e incluso se encuentran con un ambiente de trabajo, 

en muchos de los casos, tan excesivamente riguroso (en la disciplina, en el trabajo, etc.) que realizan el 

trabajo por la única razón de evitarse una llamada de atención de parte del maestro o por entregar unos 

resultados que dejen “satisfecho” al maestro. O por el contrario, en ciertas ocasiones los alumnos se 

encuentran en un ambiente de trabajo en el laboratorio con demasiada libertad para que ellos hagan 

“solos” la práctica, en este caso, muchos de los alumnos se dedican a jugar (no con el experimento) con 

sus compañeros, a platicar, a distraer a aquellos que sí están intentando trabajar y termina la sesión en un 

caos, los maestros “califican” sin revisar el contenido de los reportes y se da como terminada la sesión por 

ambas partes, maestros y alumnos. 

 Estas estrategias didácticas mal planeadas y desarrolladas afectan el proceso enseñanza-

aprendizaje de la asignatura ya que llegan a provocar la disminución del interés y gusto de los alumnos 
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por “estudiar y aprender” Física, como consecuencia de esto se incrementan los índices de reprobación y 

se desmotiva al alumno, que termina argumentando que la asignatura de Física es “aburrida y no sirve 

para nada”.   

 Es importante resolver ésta problemática por varios puntos, el primero sería para fomentar entre 

los alumnos un interés por la Física y por otras asignaturas relacionadas con ésta como la Química, la 

Biología, etc., por hacerles sentir que no es una “materia difícil y aburrida” y que con un poco de 

motivación y empeño podrán entender mejor esta materia, podrán “aprender” Física y acreditarla 

fácilmente; esto traerá como consecuencia una elevación de la autoestima del alumno; se podrá dar cuenta 

que si es capaz de acreditar una asignatura que él consideraba difícil, con mucho mayor facilidad podrá 

enfrentarse a otras asignaturas menos complicadas para él. En segundo lugar, también ayudaría en abatir 

los altos índices de reprobación que se presentan en cada una de las asignaturas relacionadas con la Física 

en el ciclo de enseñanza secundaria. 

 Para ayudar a resolver la problemática mencionada anteriormente se pueden proponer algunas 

medidas que impliquen un cambio de actitudes de parte de los maestros y de los alumnos, así como 

modificaciones en las estrategias y las metodologías que se siguen en la enseñanza – aprendizaje de la 

Física. En la presente propuesta se propone trabajar de una manera diferente las sesiones experimentales 

en el laboratorio escolar, esto implica buscar, adecuar e implementar “prácticas” de laboratorio que sean el 

producto del cambio de actitud y de óptica del maestro para darle un valor real a dichas sesiones 

experimentales; prácticas que no se presenten como recetas que al desarrollarse tengan que salir tal y 

como lo señala el libro de texto o como el maestro dijo que tenían que salir; prácticas que le muestren al 

alumno esa importante relación que existe entre aquello que “aprende” en el salón de clases y lo que está 

haciendo en el laboratorio, es decir entre la teoría y la práctica; prácticas que le muestren al alumno a la 

Ciencia como algo que no tiene fin y que representen retos interesantes para los alumnos. 

 Por otro lado, en ésta modificación de la manera de realizar el trabajo experimental en el 

laboratorio escolar, el alumno juega un papel importante, ya que al desarrollar las prácticas se debe buscar 

que éste alumno se dé cuenta de la relación que tiene la Ciencia (y en especial la Física) con su vida diaria; 

se debe buscar que el alumno se enfrente a problemas que le representen un reto interesante para resolver; 

se debe fomentar una socialización del trabajo y de los conocimientos emanados de la actividad 

experimental; se debe fomentar el ejercicio de discernir con sus compañeros aquello que está observando, 

de la manera de trabajar, etc., con el propósito de que aprenda a opinar, a escuchar y a llegar a consensos 

que le sean satisfactorios; se debe evitar que el alumno sufra y se angustie porque los resultados no son los 

que les marca el libro de texto; se le debe dar la libertad para que vea que se puede equivocar y que éstas 

equivocaciones le pueden llevar a aprender, es decir, que pueda aprender de sus errores; y por último, se 

debe buscar que el alumno pueda llegar a construir su propio conocimiento a través de su propio trabajo.  
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1.3.- OBJETIVOS 

 

 

 

1.- Despertar en el alumno el interés y el gusto por trabajar en las sesiones experimentales de la asignatura 

de Física II en el tercer grado de la educación secundaria utilizando estrategias didácticas diferentes a las 

que tradicionalmente se han venido desarrollando. 

 

 

 

2,. Promover la construcción del aprendizaje significativo del alumno en la asignatura, utilizando el 

trabajo experimental en el laboratorio como factor de enlace y apoyo con la parte teórica de aquellos 

temas  que representen una dificultad para su entendimiento y comprensión. 

 

 

 

3.- Lograr que el alumno mejore su rendimiento y comprensión de los contenidos de la asignatura en 

general  

 

 

 

4.- Contribuir con la disminución de los altos índices de reprobación que existen en esta asignatura.  
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CAPÍTULO 2 

“PROBLEMÁTICA DE LA 

ASIGNATURA DE FÍSICA” 

 

2.1.- PROBLEMÁTICA GENERAL DE LA  

    ASIGNATURA. 
Actualmente, en nuestro país, los procesos de enseñanza aprendizaje en las Ciencias naturales 

(incluyendo a la Física como parte de éstas) se encuentran en una especie de estancamiento,  desde el 

punto de vista didáctico y pedagógico, con respecto a otras áreas del conocimiento. Este aparente 

estancamiento puede deberse a diversos factores tales como: 

a) La metodología utilizada en el proceso enseñanza – aprendizaje de cada una de las asignaturas 

involucradas en ésta área del conocimiento. 

b) Algunos aspectos de los planes y programas vigentes, los cuales abarcan desde el nivel 

preescolar hasta niveles de educación superior. 

c) Las actitudes, intereses, necesidades, motivaciones por parte de los maestros para “enseñar” su 

asignatura, y por parte de los alumnos para “aprender” lo que el maestro le está enseñando. 

d) La utilización del laboratorio escolar, de sus materiales, instalaciones y el trabajo 

experimental desarrollado en éste. Será éste último factor el que tendrá relevancia para el 

presente trabajo, en el mismo, también se tratarán los otros factores arriba mencionados y se 

relacionarán con el trabajo en el laboratorio escolar. 

Uno de los primeros problemas con los que se enfrentan las Ciencias Naturales, y en particular la 

Física (que es la disciplina en la que se basa éste trabajo), tiene que ver con el modelo de enseñanza – 

aprendizaje que domina en la mayoría de los centros educativos en los cuales se tratan los temas de ésta 

asignatura. Hoy en día, aún con todo el aparente avance que se tiene en las Ciencias y la Tecnología, en un 

importante número de centros de enseñanza se siguen tratando los contenidos de Ciencias como una serie 

de conocimientos que hacen sentir su respeto, por parte de los alumnos y maestros, para cada uno de los 

conceptos, definiciones, leyes, etc., que se han establecido a lo largo de la historia de las Ciencias, así 

como  por una mal entendida y rigurosa “disciplina” bajo la cual se ha de llegar a establecer, repasar y 
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comprender dichos conocimientos. Se puede decir que en la actualidad “sigue imperando un manejo 

indiscriminado, no diferenciado, no selectivo, enciclopédico y sacralizado de los conocimientos 

científicos. Se le da a la Ciencia un tono descriptivo y asentado en conocimientos tradicionales hace 

mucho tiempo superados”1. Bajo esta perspectiva se puede suponer que en el caso de las sesiones 

experimentales (desarrolladas tanto en el laboratorio escolar como en el salón de clase e incluso en la 

misma casa del alumno), se sigue dando un trato a los contenidos y temas de manera lineal, sin 

posibilidades de llegar a entenderlos y describirlos por otras rutas de acceso o por caminos diferentes a los 

trazados por los programas, los libros de texto o por los maestros, careciendo éstas sesiones 

experimentales de una adecuada estructuración y organización lógica entre sus contenidos. 

Los libros, planes y programas modernos también tienen cierta influencia y están involucrados en 

el problema de la enseñanza de las Ciencias Naturales, el libro de texto, por ejemplo, es la herramienta 

más comúnmente utilizada para planear, guiar y realizar el trabajo experimental en el laboratorio escolar y 

el trabajo teórico en el salón de clases. Es precisamente en ellos (libros, planes y programas), donde se 

propone que para lograr que el alumno se apropie de un conocimiento significativo de la asignatura, 

además de dar a conocer lo más claramente toda la teoría posible a los alumnos y de que ellos tengan la 

capacidad de resolver los diferentes problemas y actividades que estén contempladas, los alumnos realicen 

una serie de experimentos, investigaciones o prácticas de laboratorio en las que fomenten las habilidades y 

destrezas para enfrentarse a los distintos problemas que les presenten. “Sin embargo, cuando los alumnos 

llevan a cabo las actividades propuestas, los resultados obtenidos no son lo que esperaban: los alumnos no 

demuestran interés, no tienen actitud científica de cuestionamiento e investigación de la realidad”2.  

Como se menciona anteriormente, es un problema actual en el proceso enseñanza – aprendizaje el 

hecho de que el maestro siga apoyándose básicamente en el libro de texto (hoy en día en el cuaderno de 

trabajo promocionado por diversas editoriales) y en los planes y programas para decidir qué hacer y cómo 

tratar de enseñarle al alumno cada uno de los temas del curso, es el mismo maestro el que continúa 

sugiriendo las interrogantes que los alumnos tendrían que plantearse y resolver, es el maestro que apoya 

las preguntas que tienen relación con el tema que está tratando en clase o ignora aquellas que a “su modo 

de ver” no tienen relación alguna con el tema que se está viendo, es el maestro que va “dirigiendo” 

atinadamente cada uno de los pasos a seguir durante una sesión experimental e incluso es él quien obtiene 

las conclusiones correctas. Bajo éste esquema, los alumnos difícilmente “postulan las preguntas; no se les 

da la oportunidad para que formulen los problemas que les preocupan y que tendrían interés en resolver”3. 

                                                           
1 Gutiérrez Vázquez, J.M., Cuatro ideas sobre la Enseñanza de la Ciencia en la Educación Básica, Biología, México, 
1982, pp. 39. 
2 León A. I., Solé M., ¿Enseñanza Experimental o Repetición de Recetas?, Revista Educación, Consejo Nacional 
Técnico de la Educación, México, 1982, pp. 230. 
3 Ibid. 
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En este modelo de enseñanza, la preocupación básica de los alumnos es únicamente la de resolver 

“correctamente” cada una de las preguntas que les planeó el maestro o el libro de texto aunque no logren 

comprender la finalidad de la realización de cierta actividad, o de un experimento, e incluso en muchos de 

los casos no logran resolver sus propias dudas. 

El trabajo escolar, en muchos de los casos, se sigue dando “no como un proceso en acción, 

inacabado, sino como un conjunto de verdades definitivas que hay que transmitir y hacer aceptar”4, se ha 

caído  en una rutina en la que el maestro, en muchas ocasiones, se concreta a presentar el conocimiento de 

algún tema con una imprecisa estructuración ordenada y lógica, y el alumno, se concreta a escribir lo que 

el maestro le indique, sin tener esa libertad u oportunidad de decir, hacer, pensar y preguntar acerca de lo 

que a él le interesa. 

Con lo que respecta a las sesiones experimentales, se sigue trabajando en muchos centros 

educativos bajo los siguientes lineamientos: Antes de realizar la práctica en el laboratorio, el maestro 

generalmente comienza ubicando a los alumnos en un problema central, les hace leer el procedimiento tal 

y como viene en el libro de texto, los materiales que se van a necesitar y las preguntas que ellos tienen que 

contestar. De esta manera, el maestro supone que el alumno está “capacitado” para apropiarse del 

conocimiento que se desprenderá de la sesión de laboratorio, en muchos de los casos el maestro ha 

definido el problema y la mejor manera de resolverlo para los alumnos (pensó por ellos y les evitó 

encontrarse con dificultades que les fueran difíciles de superar), de acuerdo con el maestro, realiza el 

experimento únicamente con la finalidad de que los alumnos participen de una manera “activa” y 

encuentren (si siguen adecuadamente el procedimiento) la solución que está marcada en el libro, “el 

maestro no tiene más que indicar el material a utilizar, los pasos a seguir y aquello que tienen que observar 

los alumnos; éstos siguen esta receta, y deberán concluir lo que el maestro y el programa han planeado, 

solo así, podrán  llegar a un nivel superior de conocimiento”5.  El problema que se manifiesta con ésta 

forma de trabajar, es que el maestro difícilmente se va a enterar de la problemática real a la que se están 

enfrentando los alumnos y desconoce todas las barreras que le están impidiendo al alumno avanzar en el 

conocimiento del contenido o el fenómeno que era la parte medular de la experiencia.  

De manera general, la forma en que se imparten las clases de Ciencias Naturales, y de la Física en 

particular, en la escuela se puede resumir de la siguiente manera: “Se inicia con la presentación del tema, 

ya sea con una exposición del maestro o con la lectura del libro de texto; luego se realizan las actividades 

experimentales, generalmente guiadas por el maestro, quien hace algunas preguntas para tratar de llevar a 

los alumnos a las conclusiones del libro. Al final de la clase, el maestro expone y formaliza las 

conclusiones a las que quería llegar si los alumnos no las plantean “correctamente”. Con frecuencia, 

                                                           
4 Ibid., pp-232. 
5 Ibid., pp. 231. 
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ignora aquellos comentarios, preguntas o respuestas de los alumnos que no van en la dirección que él 

espera”6.  

Lo que normalmente ocurre en las clases de teoría o en las sesiones de laboratorio de la asignatura 

de Física, y en las de  las Ciencias Naturales en general, es una simulación de un trabajo de investigación 

y participación por parte de los alumnos, ya que en estas sesiones difícilmente se tratan problemas que son 

parte de su realidad cotidiana, no se les problematiza para que ellos mismos puedan buscar los medios más 

adecuados para resolverlos y proponer sus soluciones, “el hecho de que prácticamente estén dirigidas por 

los docentes, no permite observar el tipo de aproximación experimental que los alumnos tendrían de no 

estar dirigida la actividad”7. 

 

 

2.2- PROBLEMÁTICA PARTICULAR DE  

   LA ASIGNATURA 

 

2.2.1.- PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO   

      EXPERIMENTAL EN EL  LABORATORIO 

      ESCOLAR. 

Con respecto a la problemática que se presenta durante las sesiones experimentales en el 

laboratorio de Física en el tercer grado de la escuela secundaria, influyen una serie de factores, los cuales 

inciden en el aprovechamiento y rendimiento que tienen los alumnos en esta asignatura, dichos factores 

tienen una relación con: 1).-La idea que tiene el profesor acerca del papel que juega el laboratorio de 

Física en el proceso enseñanza – aprendizaje de ésta asignatura; 2).- La metodología bajo la cual se 

desarrolla el trabajo experimental en el laboratorio; 3).- Las actitudes, intereses y necesidades que tienen 

los alumnos para trabajar durante las sesiones experimentales y, 4).- Las instalaciones y materiales con los 

que cuenta el laboratorio para realizar de manera adecuada el trabajo experimental. 

El diagnóstico que permitió valorar el problema que se va a tratar en ésta propuesta didáctica se 

realizó en la Escuela Secundaria Diurna # 84 “JOSÉ MARTÍ”, en su turno vespertino, en especial con los 

alumnos de los grupos 3°A, 3°B, 3°C y 3°D, los cuales son aproximadamente 150 alumnos. 

 
                                                           
6 Candela Martín, María Antonia, La Necesidad de Entender, Explicar y Argumentar. Los Alumnos de Primaria en la 
Actividad Experimental, México, DIE/CINVESTAV, 1997, pp. 43. 
7 Ibid., pp. 44. 
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2.2.1.1.- IDEA DEL PROFESOR ACERCA DEL PAPEL  

  DEL LABORATORIO DE FÍSICA EN EL   

  PROCESO ENSEÑANZA APRNDIZAJE DE LA  

  ASIGNATURA. 

 

 Este factor es uno de los que mayor influencia ejercen en el rendimiento que presentan los 

alumnos para la asignatura de Física y en el trabajo de investigación y experimentación en el laboratorio. 

Al menos en este plantel, la mayoría de los maestros siguen utilizando sistemas de enseñanza – 

aprendizaje tradicionales en los que la utilización del libro de texto y de las prácticas o actividades que 

vienen en éstos libros son el eje sobre el cual se desarrollan las sesiones de laboratorio. Estas prácticas, en 

gran parte parecen simples “recetas de cocina”, las cuales hay que seguirlas paso a paso para llegar a los 

resultados previstos por el mismo libro de texto o por el maestro. 

 A los maestros que imparten las asignaturas de Física y Química en éste plantel se les aplicó una 

sencilla encuesta – Ver anexo #2-, la cual constaba de cuatro preguntas, éstas tenían el objetivo de conocer 

cuál era la idea de cada uno de ellos acerca de lo que es una práctica de laboratorio, el momento en el que 

ellos consideraban el más adecuado para implementar una práctica de laboratorio, cuál era la importancia 

de realizar una práctica de laboratorio y cuáles eran los pasos que según ellos se deben de seguir para 

implementar una práctica de laboratorio. 

 De la primera pregunta, la mayoría de los profesores afirman que una práctica de laboratorio es 

aquella que tiene la finalidad de complementar y reafirmar cada uno de los temas que se tratan en la parte 

teórica de la asignatura, según éstos, es en el laboratorio en donde se puede comprobar experimentalmente 

lo aprendido en teoría. Es a través de una práctica la manera más adecuada para que los alumnos se den 

cuenta de aquellos fenómenos químicos y físicos que suceden en su entorno natural, e incluso hay quien 

considera la realización de una práctica como la aplicación del “método científico” a un tema específico. 

 En la segunda pregunta, acerca de cuál era el momento más adecuado para implementar una 

práctica de laboratorio, la mayoría opina que el momento idóneo es aquel que se presenta cuando ya se ha 

cumplido con el objetivo de tratar un tema en clase, es decir, cuando se tenga que demostrar 

experimentalmente todo aquello que se trató en el salón de clases o siempre y cuando el tema que esté 

tratando lo requiera. 

 En cuanto a la tercera pregunta, acerca de la importancia que tenía la realización de prácticas de 

laboratorio, la mayoría considera que a través de éstas prácticas, el alumno  puede comprobar lo que en 

teoría se trató y para reafirmar los conocimientos que posee sobre un tema. Sólo uno de los maestros 
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reconoce que las prácticas son importantes porque éstas le permiten a los alumnos conocer y comprender 

de una manera más adecuada los fenómenos que suceden en la naturaleza, además de que al realizar 

prácticas de laboratorio, despierta el interés del alumno para ser un investigador. 

 Por lo que toca a la última pregunta, en la que se les solicitó que enumeraran y describieran cuáles 

son los pasos que se seguían para implementar una práctica, dos de los maestros anotaron y enumeraron 

cada una de las secciones o apartados que conforman un formato de práctica (título, objetivo, material, 

desarrollo, observaciones, conclusiones) y uno de ellos consideró como pasos importantes el cubrir 

experimentalmente los objetivos teóricos, motivar a los alumnos en el método experimental y enseñar la 

metodología de una sesión práctica. 

 Cabe señalar que ésta última pregunta tenía como objetivo que los maestros describieran los 

aspectos y la metodología que siguen para implementar una práctica, es decir, todo aquello que toman en 

cuenta para decidir qué práctica hacer, cómo la van a realizar, si ellos diseñan sus prácticas o no, etc. Tal 

parece que se presentó una confusión en la respuesta que expresaron los maestros y aquellas que se 

esperaban obtener por parte del encuestador. 

 Como se puede apreciar en estas encuestas de manera general se siguen utilizando sistemas de 

enseñanza – aprendizaje tradicionalistas (es más notorio en las sesiones experimentales de Física y 

Química) en las asignaturas de Ciencias Naturales, se sigue utilizando el método conductista en el que 

“una de las características de los sistemas usuales de enseñanza es precisamente la enseñanza de métodos 

para..., esto es, de recetas; cuando la receta es lo central en el aprendizaje, no se aprovechan las 

posibilidades reflexivas de los alumnos ni sus formas de razonamiento. Lo que al final se logra, es poner 

énfasis en la incapacidad individual de cada quien para aproximarse a una solución novedosa e 

imaginativa de los problemas que estudian, que no es otra cosa que recalcar la desconfianza en sí 

mismo”8.  

 Este primer factor es uno de los que mayormente provocan la falta de interés y motivación en el 

alumno y mientras los maestros le sigan dando prioridad al aprendizaje de los contenidos conceptuales  

frente a la comprensión de la naturaleza de la Ciencia por los propios alumnos a través del trabajo 

experimental, se estará provocando una actitud cada vez más negativa de los alumnos hacia todo aquello 

que involucre la enseñanza-aprendizaje de asignaturas relacionadas con la Ciencia conforme éstos vayan 

avanzando en su escolaridad. Lo más grave, es que con ésta actitud, día a día disminuye el interés de los 

alumnos para realizar estudios superiores en donde se relaciones con alguna de las ramas de las Ciencias 

Naturales o las Ciencias Exactas. 

                                                           
8 Segura, Dino de J., El Pensamiento de los Alumnos: Testimonios de Clase (elementos para una discusión)., 
Investigación en la Escuela, No. 23, México, 1994, pp. 43-52. 
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 Desafortunadamente, la solución a éste problema tiene que ver con el trabajo y la actitud que cada 

uno de los maestros desarrollen de manera propia, es importante tomar en cuenta que “si se quiere cambiar 

lo que los profesores y alumnos hacemos en las clases de Ciencias, es preciso previamente modificar la 

epistemología de los profesores. El problema es, pues, qué hacer en las materias científicas, lo que 

venimos haciendo habitualmente presenta graves disfunciones, cualesquiera sean los criterios utilizados 

para el análisis”9.  

 

2.2.1.2.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO      

 EXPERIMENTAL EN EL LABORATORIO    

 ESCOLAR 

 

 Este factor, está estrechamente relacionado con el anterior y conjuntamente, tienen mucha 

influencia en el aprovechamiento y el interés que muestran los alumnos para las asignaturas de Física y 

Química. 

 A continuación se realizará una breve descripción de la metodología que utiliza cada uno de los 

maestros que imparten las asignaturas de Física y Química en los tres grados de la escuela secundaria, esta 

descripción se hace con base en la observación que he realizado del trabajo experimental de cada maestro 

antes, durante y después de las sesiones de laboratorio. Cabe mencionar que dicha observación ha sido 

posible ya que además de ser maestro titular de la asignatura de Física, también me desempeño como 

ayudante de laboratorio de Física y Química en el mismo plantel, esto ha facilitado la observación y la 

interrelación con cada uno de ellos. 

 En la escuela Secundaria Dna. #84 “José Martí” turno vespertino hay tres profesores que imparten 

las asignaturas de Física y Química y para diferenciarlos a ellos y  la metodología que siguen, se utilizarán 

los términos: Maestro “A”, Maestro “B”, Maestro “C”.  

 Maestro “A”:  Este maestro generalmente utiliza las prácticas de laboratorio teniendo como 

finalidad el que los alumnos encuentren un momento de entretenimiento dentro del curso, su metodología 

para la realización de las sesiones experimentales es la siguiente; primeramente, les dicta en el salón de 

clases cada una de las partes de la que consta la práctica y los alumnos tienen la obligación de anotarla en 

su cuaderno; es aquí donde el maestro les indica el material que van a  necesitar para realizar la práctica, 

en donde les “explica cada uno de los pasos que deben de seguir” y en donde les indica cuales son los 

resultados a los que deben de llegar. Cuando se llega el momento de realizar la práctica, pregunta a cada 

uno de los equipos si cuentan con el material que se va a necesitar, si no es así, pide a los alumnos que se 
                                                           
9 Gil Pérez, Daniel, Relaciones entre Conocimiento Escolar y Conocimiento Científico, Investigación en la Escuela, 
No. 23, México, 1994, pp. 32. 
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ubiquen con alguno de los equipos que sí cumplieron con el material, esto provoca que algunos de estos 

alumnos “incumplidos” empiecen a jugar y distraer a sus compañeros; nuevamente,  antes de empezar, 

vuelve a repasar el procedimiento y da la orden de empezar. Durante todo el tiempo el maestro 

únicamente se dedica a vigilar y observar que el grupo se comporte lo más disciplinadamente posible, se 

da una práctica experimental basada principalmente en el juego sin obtener resultados satisfactorios  para 

el alumno y mucho menos para el propio maestro. Para terminar la práctica, el maestro da la indicación de 

que al escuchar el timbre recojan sus cosas y en la siguiente clase les revisará los resultados obtenidos en 

la práctica, es curioso  notar que aunque trabajaron los alumnos en equipo, la revisión de los resultados se 

hace de manera individual pero sin percatarse de que muchos de  los alumnos (los que estuvieron 

perdiendo el tiempo y jugando) le presentan resultados distintos a los que obtuvieron los integrantes de su 

equipo e incluso son resultados copiados de otros equipos. Algunos de los comentarios de los alumnos 

acerca del trabajo de éste maestro (mencionados a través de conversaciones con los propios alumnos) 

muestran el desagrado de bajar a las sesiones de laboratorio por la falta de control y por la falta de 

atención del maestro para ser más minucioso en la revisión de los reportes de la práctica. 

 Maestro “B”: Este maestro utiliza copias fotostáticas de prácticas extraídas de un libro de texto 

distinto al que los alumnos tienen, al igual que el maestro “A”, días antes de la práctica les entrega sus 

copias y se pone de acuerdo con el grupo para indicarles qué es lo que deben traer para realizar la práctica, 

al llegar el día de la práctica, los alumnos entran al laboratorio y nuevamente el profesor les da la 

explicación paso a paso de lo que deben hacer los alumnos para la realización adecuada de la práctica; los 

alumnos empiezan a trabajar, el maestro los observa y en ocasiones los apoya en sus experimentos, el 

“control” de grupo es “regular” y su evaluación de la práctica consiste en revisar que tengan resueltas la 

preguntas que estaban contempladas en la práctica que les entregó, al igual que en el caso anterior, su 

evaluación es muy superficial y no se percata de que alumnos de un mismo equipo le entregan resultados 

diferentes. El problema que se provoca es que con este tipo de evaluación y trabajo en el laboratorio los 

alumnos pierden interés en desarrollar correctamente las prácticas y sólo se concretan a cumplir 

entregando el reporte de práctica “lleno” de datos que no les dicen mucho acerca de lo que hicieron y de 

los resultados que obtuvieron. 

 Maestro “C”: Al igual que el maestro “B”, también les entrega previamente la copia fotostática 

de la práctica a los alumnos, ésta práctica está basada en algún libro de Física distinto al que tienen los 

alumnos pero trata de adecuarla y modificarla buscando una mayor dificultad para que los alumnos la 

resuelvan como puedan, después de entregar dicha copia explica con detenimiento lo que se va a realizar 

durante la sesión y se pone de acuerdo con los alumnos para que estos lleven al laboratorio escolar los 

materiales para la práctica y le hace notar que la sesión experimental empieza desde el momento en que 

ellos cruzan la puerta del laboratorio. Cuando se llega el día de la realización de la práctica, los alumnos se 
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acomodan en su mesa por equipo y empiezan a trabajar, el profesor permanece observando el trabajo de 

los alumnos y en alguna ocasión atiende a cada uno de los equipos que tengan dudas y que soliciten su 

apoyo, pero no les proporciona ninguna respuesta de las preguntas que vienen en su práctica. Al finalizar 

la sesión cada equipo entrega sus cuadernos con la copia  de la práctica pegada y resuelta y el maestro 

revisa al azar un cuaderno de cada equipo, de esta manera, les argumenta que si un equipo trabajó como 

tal en el experimento, no tiene porque presentar resultados distintos entre ellos; la calificación que obtiene 

el cuaderno que fue revisado es la misma que tendrán los otros integrantes del equipo. El problema con la 

metodología del trabajo de éste maestro es que los alumnos consideran que los hace trabajar demasiado y 

que no les alcanza el tiempo para terminar la práctica. 

 En los tres casos, la sesión del laboratorio termina cuando salen del mismo y no se revisan o 

comentan los resultados para saber si estuvo correcto o no lo que hicieron en el laboratorio. El punto de 

vista que tienen los alumnos acerca del trabajo en el laboratorio se comentará más adelante. 

 

 

 

2.2.1.3.- ACTITUDES, INTERESES Y NECESIDADES DE LOS 

ALUMNOS DURANTE LAS SESIONES EXPERIMENTALES. 

 

 Cuando se realizó el diagnóstico para identificar aquellas variables que les estaban provocando 

problemas a  los alumnos para trabajar de una manera adecuada en el laboratorio de Física, se llevaron a 

cabo una serie de cuestionarios (Ver Anexo #1) y entrevistas con algunos de estos alumnos para conocer 

la forma de pensar de éstos con respecto a las prácticas de laboratorio, la importancia que le pueden dar 

ellos al laboratorio como herramienta que les permita apropiarse con más facilidad de los temas vistos en 

clase, de la forma en que se realizan las prácticas, lo que más les gusta y lo que les disgusta del laboratorio 

y de sus prácticas, de las actitudes de sus compañeros y del profesor, los resultados fueron, en forma 

general, los siguientes: 

 

Los alumnos consideran que el laboratorio tiene especial importancia para conocer y 

aprender a utilizar algunos instrumentos propios del mismo laboratorio, así como un buen 

lugar para prepararse en el aspecto experimental que les sirva de soporte para cuando 

estén en escuelas del nivel medio superior. 

♦ 
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Consideran que es de relevante importancia la realización de prácticas para poder entender 

mejor los temas que se traten en clase y para que puedan ellos, en un momento 

determinado, tener la  capacidad de planear alguna práctica por sí mismos. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

 

 

La mayoría de los alumnos consideran que la forma en la que actualmente se realizan las 

prácticas es la adecuada y lo interesante es que muchos de ellos manifiestan que les 

gustaría que éstas prácticas tuvieran un grado de dificultad mayor y que fueran más 

“interesantes” (ellos consideran que de esta manera se incrementaría el interés por el 

trabajo experimental en sus compañeros), les gustan las preguntas (que no sean obvias) y 

están de acuerdo en la realización de los esquemas (dibujos) de cada uno de los 

experimentos. 

 

En muchas de las respuestas se expresa que lo que más les gusta de las prácticas es 

trabajar con “libertad”, es decir, sin que el maestro tenga que estarles diciendo qué hacer, 

cómo hacerlo, cuando hacerlo, etc. Lo que más les disgusta es el desorden que muchas 

veces tienen sus compañeros cuando no llevan material para trabajar o cuando el maestro 

no impone una disciplina de trabajo. 

 

 

En la gran mayoría de ellos existe la consideración de que algunos de sus compañeros no 

toman en serio las prácticas y que solamente bajan a perder el tiempo y a estar jugando 

con otros compañeros, con los instrumentos del laboratorio y con los materiales que ellos 

mismos traen. 

 

Con respecto al comportamiento del grupo y del maestro mencionan lo siguiente: en el 

mayor de los casos consideran que el grupo no es indisciplinado en el laboratorio, salvo 

ciertos alumnos que se dedican a perder el tiempo; en el caso del maestro, consideran que 

éste debe estar atento a cualquier problema o duda de los alumnos, debe buscar un 

ambiente de trabajo sin desorden o indisciplina durante las prácticas, debe dejar que los 

alumnos por sí solos desarrollen las prácticas para ver si son capaces de llegar a buenos 

resultados y sobre todo, debe buscar implementar prácticas más interesantes. 
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2.2.1.4.- CONDICIONES DEL LABORATORIO DE   

  FÍSICA 

 

 El plantel cuenta con un laboratorio para la asignatura de Física y otro para la asignatura de 

Química, estos laboratorios son compartidos en ambos turnos (matutino y vespertino) y debido a eso el 

deterioro de las mesas de trabajo, de las instalaciones (eléctricas, hidráulicas, etc.), de las vitrinas para 

guardar materiales, etc., ha sido significativo: Debido a esta condiciones, los alumnos han manifestado su 

desaprobación por trabajar en condiciones tan poco agradables durante las sesiones de laboratorio. Este 

factor se soluciona dentro de las limitaciones del propio plantel haciendo las reparaciones de dichas 

instalaciones durante el periodo de vacaciones de verano, aunque al regresar los alumnos a las actividades 

normales, nuevamente se vuelve a presentar el mismo problema. Como se mencionó anteriormente, el 

laboratorio de Física cuenta con el material suficiente para que trabajen en las sesiones experimentales 

hasta un máximo de doce equipos, los cuales están formados por cuatro integrantes; existe material, sobre 

todo de electricidad, magnetismo y óptica, el cuál presenta daños tan severos que no ha sido posible su 

reparación o incluso no se ha buscado repararlos debido a su alto costo o porque las piezas son difíciles de 

conseguir. Para tratar de resolver esta problemática se ha buscado cubrir todos estos faltantes de material y 

equipos con materiales comunes  para los alumnos, que son fáciles de conseguir, baratos y que suplen 

perfectamente a los materiales descompuestos o que no se tienen.   
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CAPITULO 3 
“MARCO CONTEXTUAL Y MARCO TEÓRICO” 

 

3.1.- MARCO CONTEXTUAL. 
 

 La institución en donde se desarrollaron los trabajos para plantear un diagnóstico (el cual se 

realizó durante el primer semestre de la especialización) que ayudara a identificar la problemática del bajo 

rendimiento y aprovechamiento de las sesiones experimentales en la asignatura de Física II del tercer 

grado de la educación secundaria y en la que se aplicará la presente propuesta didáctica es la Escuela 

Secundaria Diurna No. 84 “José Martí”, Turno Vespertino. 

 Este plantel se encuentra ubicado en la avenida Tláhuac esquina con Cuitláhuac sin número, 

colonia Los Reyes Culhuacán, Delegación Iztapalapa. El entorno que rodea al plantel se compone 

básicamente de cinco colonias o barrios, estos son: Colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, Barrio de 

Los Reyes Culhuacán, Barrio de San Antonio Culhuacán, Colonia Valle de Luces y el Pueblo de 

Culhuacán. 

 La población estudiantil que asiste a este plantel proviene básicamente de estas colonias o barrios 

(aproximadamente en un 90% de acuerdo a los datos proporcionados por el departamento de Orientación 

Educativa y Trabajo Social del Plantel), aunque en algunos casos existen alumnos que provienen de 

colonias un poco más lejanas al entorno de la escuela. Lo anterior provoca que se tenga una 

heterogeneidad en cuanto a las características de los alumnos, ya que aquellos que provienen de los barrios 

de Los Reyes, San Antonio, Pueblo de Culhuacán y la colonia Ampliación Los Reyes, presentan un 

comportamiento un tanto distinto a los alumnos provenientes de la colonia Valle de Luces o a colonias 

más lejanas. 

 Esto se debe a que los primeros barrios y colonias son muy antiguos como tales y la mayoría de 

los padres de los alumnos provenientes de estos barrios y colonias son ex-alumnos de este plantel (el 

plantel acaba de cumplir 35 años de haber sido inaugurado), debido a esto, los alumnos presentan un 

mayor respeto por su escuela, sus maestros, compañeros y una mayor cooperación con las distintas 

actividades que se desarrollan en el mismo. 

 Por otro lado, los alumnos que provienen de colonias como Valle de Luces y otras un poco más 

alejadas, no tienen tanta identificación con la escuela ni con las comunidades que están a su alrededor, 

aquí, la gran mayoría de los padres de nuestros alumnos tienen poco tiempo de haberse establecido en 

estas colonias (en algunos casos, los padres de los alumnos llegaron a comprar terrenos o casas ubicadas 
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en los nuevos desarrollos urbanos o incluso fueron personas afectadas por los sismos de 1985 que llegaron 

a ocupar unidades habitacionales construidas para su reubicación), y buscan que sus hijos estudien en este 

plantel por la comodidad de que “la escuela queda cerca de su casa” y no porque reconozca la calidad d 

enseñanza en comparación con otras secundarias que quedan relativamente cerca de este plantel.  

 La escuela cuenta con 18 grupos en su turno vespertino, cada uno de los grupos está formado por 

un promedio de 40 alumnos, lo cual nos da una población de aproximadamente 720 alumnos. Estos 18 

grupos se encuentran divididos en seis grupos de primer grado, seis grupos de segundo grado y seis grupos 

de tercer grado. 

 Físicamente el plantel cuenta con 18 aulas para el mismo número de grupos, 10 talleres en donde 

se capacitan los alumnos en el área de educación tecnológica (Corte y confección, Taquimecanografía, 

Artes Plásticas, Dibujo Técnico, Encuadernación, Estructuras Metálicas, Carpintería, Electrotecnia, 

Cultura de Belleza y Conservación de Alimentos), cuenta además con cuatro laboratorios (dos laboratorios 

de biología, un laboratorio para Física y otro más para Química), y cuenta con otras áreas como oficinas 

generales, Dirección (una oficina para cada turno), Subdirección (la cual se comparte en ambos turnos), 

enfermería y un gimnasio entre otros (sanitarios, bodegas, biblioteca, sala audiovisual, etc.). 

 Desde el punto de vista de recursos humanos, el plantel cuenta con un personal compuesto por 76 

personas, de estas, 15 pertenecen al personal de intendencia y administrativo, conserje y el velador; y 61 

personas pertenecen al personal docente. 

 Dentro del personal docente, no todos tienen un perfil académico normalista (de hecho los que 

cumplen con este perfil son menos que los que provienen de otro tipo de instituciones de educación 

superior) ya que éstos únicamente son 18 profesores contra 43 profesores que no tienen preparación 

normalista. Esto de alguna manera “puede” repercutir en el aprovechamiento de los alumnos ya que 

aparentemente éstos últimos profesores no tienen las “herramientas” didácticas y pedagógicas para 

desempeñar de una manera adecuada su trabajo (esto es relativo, porque en la realidad se pueden encontrar 

excelentes profesores no normalistas y “malos” profesores normalistas). 

 En lo que respecta a los profesores que imparten las asignaturas de Física y Química en esta 

escuela, son ocho ,  cinco de ellos son  profesores titulares de asignatura, dos ayudantes de laboratorio 

(cada uno con nueve horas únicamente, lo cual no cubre las necesidades básicas para un buen desempeño 

del trabajo experimental) y un coordinador de laboratorio (que funge como tal en ambos turnos). 

 En cuanto a la preparación académica de las ocho personas que intervienen en las asignaturas de 

física y química, se puede decir que, dentro de estos existen tres profesores que cuentan con estudios 

normalistas (uno de ellos está titulado y dos tienen cartas de pasante), de los restantes profesores, uno de 

ellos tiene estudios de maestría en la UNAM y tres de ellos tienen estudios a nivel superior en distintas 
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instituciones (dos están titulados y uno tiene carta de pasante) y otro de los profesores tiene hasta el 6° 

semestre de sus estudios a nivel superior. 

 Dentro del contexto en el cual se desarrollará la propuesta didáctica, se tomarán los cuatro grupos 

de tercer grado que intervinieron en el diagnóstico realizado en el primer semestre de la especialización, 

estos son los grupos 3° A, 3° B, 3° C y 3°D, los cuales tienen una población aproximada de 150 alumnos. 
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3.2.- MARCO TEÓRICO 
 
3.2.1.- GENERALIDADES 
 

 A través de la historia de la humanidad, y desde tiempos más remotos, el hombre ha estado 

involucrado en temores, mitos y dogmatismos acerca de todos aquellos fenómenos (principalmente 

naturales) para los que no ha tenido una explicación clara, precisa y satisfactoria. Es en este contexto en 

donde se origina e interviene la Ciencia de una manera importante, ya que a lo largo de muchos siglos ésta 

ha sido utilizada por unos cuantos para ejercer poder sobre los demás, para intentar explicarse ciertos 

fenómenos cotidianos, para predecir otros y para buscar la satisfacción de sus necesidades básicas; desde 

este punto de vista se puede decir que conforme ha ido evolucionando la sociedad humana, "la Ciencia le 

ha servido al hombre para: liberarse de mitos y dogmatismos, interpretar y aprovechar en su propio 

beneficio los fenómenos naturales, y algo muy importante "desarrollar", de la manera más amplia posible, 

su capacidad intelectual"10.  

 El origen de la Ciencia se puede basar en aspectos que tienen una estrecha relación con las 

capacidades y habilidades del hombre tales como: su curiosidad natural para investigar, explorar, etc.; su 

afán de entender la naturaleza en beneficio de su actividad humana; el interés por aprovechar cada uno de 

los recursos que le brinda la naturaleza, y sobre todo, el estar conciente que aún con todos los aspectos 

conocidos de la ciencia, hoy en día, dista mucho de estar concluida. 

Por otro lado, es un tanto difícil llegar a establecer de manera sencilla, clara y precisa el significado del 

término "Ciencia", ya que cada individuo, desde su particular punto de vista le asigna una definición 

intentando darle una mayor cobertura hacia las distintas áreas del conocimiento. Así, podemos encontrar 

definiciones que tienen que ver con las Ciencias Naturales, con las Ciencias Sociales, con las Ciencias 

Exactas, etc., las cuales pueden ser muy sencillas como aquella que dice "Ciencia, es el conocimiento 

cierto de las cosas por sus principios y sus causas"10 o un tanto difíciles de comprender como la que 

menciona que "Ciencia es el cuerpo de doctrina metodológicamente formado y ordenado, que constituye 

un ramo particular del humano saber"11, e incluso definiciones que pretenden ser menos complicadas y 

más fáciles de entender como por ejemplo: "Ciencia, es el conjunto sistemático de conocimientos, 

métodos y conceptos con que el hombre describe y explica los fenómenos que observa"12. Aunque 

personalmente me parece que ésta última definición intenta puntualizar de la manera más clara lo que es la 

                                                           
10 Delgado Hernández, Laura, Laboratorio escolar como Recurso Didáctico para la Enseñanza de Ciencias, Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N., México, 1994, pp. 17.  
10 Diccionario Enciclopédico Salvat Universal, Salvat Editores, España, 1981, Vol. 6, pp. 10. 
11 Ibid., pp. 9-10. 
12 Grán Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Selecciones del Reader´s Digest, México, 1986, Tomo III, pp.748. 
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Ciencia, Considero que sigue siendo demasiado rígida y dogmática cuando habla de un conjunto 

sistematizado de conocimientos, métodos y conceptos, creo que a ésta definición le falta mencionar un 

poco la parte "sensible" y de gusto que tienen los hombres cuando hacen Ciencia o cuando intentan 

explicarse fenómenos o cosas que les llamen la atención, bajo ésta perspectiva me parece más adecuada la 

definición de Ciencia que dice, "la Ciencia es un viaje de descubrimiento sin fin, un continuo aventurarse 

en lo desconocido, una búsqueda para conocer y comprender el mundo en que vivimos"13. 

 De acuerdo con ésta última definición, se puede decir que bajo estos principios de descubrimiento, 

aventura, búsqueda, etc., se ha ido desarrollando la Ciencia a través de la historia de la humanidad, de esta 

manera, se entiende mejor la manera de cómo  ha ido evolucionando la Ciencia, tomada de la mano con la 

misma evolución de la humanidad. Por esto, como se mencionó al principio de este capítulo, se puede 

decir que la Ciencia empezó a manifestarse cuando el hombre se aventuró a transitar hacia lugares 

desconocidos para él, cuando el hombre tuvo la capacidad de observar y aprender de todas aquellas cosas 

que lo rodeaban, cuando implementó un instrumento para obtener ventajas sobre sus semejantes y sobre su 

medio ambiente, cuando empezó a cuestionar el origen de aquellos fenómenos naturales que le causaban 

cierto temor y sobre todo cuando empieza a registrar todo aquello que conocía a través de los dibujos 

plasmados en las paredes de las cuevas que les servían de refugio, de los aparentes datos o rasgos 

numéricos que se registraban en huesos o rocas, y más adelante, de aquellos testimonios registrados en 

tablillas o papiros que contienen información acerca de observaciones astronómicas, plantas medicinales, 

enfermedades, procesos de elaboración de pan y cerveza, etc. 

 

 

3.2.2.- ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS  

      CIENCIAS [GENERALIDADES]. 

  

En la actualidad, en la mayoría de los sistemas educativos en el mundo, se está poniendo mayor 

interés por el proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias, considerándolas como uno de los ejes 

fundamentales de la educación, aunque todavía existe un rezago entre la parte de avances tecnológicos y 

científicos y la metodología didáctica bajo al cual se basa el proceso de enseñanza-aprendizaje de éstas,  

de hecho, "la importancia que se le concede (a la Ciencia) es una respuesta del sistema educativo a las 

grandes transformaciones económicas y sociales del mundo moderno"14. 

                                                           
13 Enciclopedia Visual Salvat, Salvat Editores, España, 1981, Tomo 7, pp.1 
14 Hernández González,  Joaquín, La enseñanza de las Ciencias Naturales: entre una descripción de la Experiencia 
cotidiana y una Resignificación del conocimiento Escolar, Centro de Investigación Y Estudios Avanzados del I.P.N., 
México, 1991, pp. 7. 
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 En México, la enseñanza de las Ciencias, según los actuales programas y planes de estudio (los 

cuales se comentarán más adelante), debe poner atención a buscar el fomento de las actitudes, los intereses 

y los valores de los alumnos, ya que de acuerdo a los lineamientos y objetivos de dichos planes y 

programas, la Ciencia manifiesta día con día una mayor incidencia en las sociedades modernas y por eso 

es importante fomentar la formación de ciudadanos que tengan una mayor cultura científica que esté 

interrelacionada con todas las áreas educativas. De esta manera, se puede decir que la Ciencia es una 

"actividad social que incorpora valores y actitudes; su práctica y el aprendizaje de sus métodos propicia la 

aplicación sistemática de actitudes como la diligencia, la imparcialidad, la imaginación, la curiosidad de 

formular preguntas y muy especialmente, debe inculcar en el alumno un cierto escepticismo sistemático 

que le permita balancear la aceptación indiscriminada de nuevas ideas"15. 

 Hoy en día, en muchos centros educativos, al llevar a cabo el proceso de enseñanza - aprendizaje y 

los procedimientos o "pasos" considerados básicos para realizar una investigación "científica", con sus 

limitaciones y posibilidades, se establece que todo el conocimiento científico es válido y legítimo, y por lo 

general, éste conocimiento le es transmitido por medio del maestro al alumno siguiendo una metodología 

“autoritaria”, caminando a través de rutas perfectamente estructuradas y en las cuales se obliga a los 

alumnos a tener un profundo respeto hacia todas aquellas formas de investigación, de validación, de 

contrastación y de justificación aprobados por la comunidad de "especialistas en ciencias y en su 

enseñanza", en otras palabras, "la estructura conceptual de la Ciencia que se enseña, se considera con 

mucha frecuencia como algo dado e inamovible, las formulaciones de la Ciencia que se presenta a los 

alumnos, parecen inmutables y las únicas posibles"16. 

 Como se mencionó anteriormente, las Ciencias Naturales, y la Física como parte importante de 

éstas, tienen como finalidad el ser parte importante en la formación intelectual y cultural del individuo, 

como individuo nos referimos básicamente a cada uno de los alumnos que se encuentran estudiando desde 

el nivel preescolar hasta el nivel superior. Cada uno de los maestros que imparten las asignaturas 

involucradas en las Ciencias Naturales deben darle las herramientas suficientes a los alumnos para que 

éstos aprendan a razonar de la misma forma o mejor que en otras disciplinas, y a formarse una concepción 

más amplia y más real del mundo en el que está inmerso y del papel que juega como individuo en su 

universo cotidiano. 

 Desafortunadamente, al igual que en otros muchos aspectos (sociales, económicos, culturales, 

etc.), nuestro país ha tenido que sufrir en el área de Ciencias Naturales una dominación y un atraso en lo 

que respecta a los avances científicos, sus aplicaciones y su enseñanza. A través de la historia, muchos de 

los hombres de Ciencia y los que la enseñan (no únicamente en México, sino que en todos aquellos países 
                                                           
15 Delgado Hernández, Laura, Op. Cit., pp. 18. 
16 Otero, J., La Producción y la Comprensión de la Ciencia: La elaboración en el Aprendizaje de la Ciencia Escolar, 
Enseñanza de las Ciencias, Vol. 7, No. 3, Ezpaña, Nov. 1989, pp.223. 
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llamados "subdesarrollados"), se han convertido en simples espectadores y reproductores de los avances 

que se dan en otros países (los denominados "países del primer mundo"). 

  A pesar de esta problemática, algunos investigadores dedicados a buscar alternativas didáctico 

pedagógicas en la enseñanza de las Ciencias y que sean aplicables en las escuelas de nuestro país, sugieren 

algunos objetivos básicos para el área de  las Ciencias Naturales y de sus asignaturas afines, entre estos 

podemos establecer que se debe: 

 

a) "Apreciar el valor del método científico (aunque sería mejor decir, el método experimental) en el 

estudio e investigación de los fenómenos naturales. 

b) Propiciar en el alumno el conocimiento y la comprensión de la naturaleza y de sí mismo como 

parte de ella. 

c) Estimular la participación activa del educando en el reestablecimiento del equilibrio ecológico"17. 

 

Con respecto a la enseñanza de la Física , podemos decir que si se pretende desarrollar el proceso 

enseñanza - aprendizaje de la manera más “eficiente” y lograr así que los alumnos la comprendan y 

asimilen cada uno de los temas, conceptos, leyes etc., que se traten, se debe considerar a ésta como una 

Ciencia que tiene vida, que día a día se está desarrollando en todo el mundo y en todas las áreas que tienen 

relación con ella, y que el alumno, sea cual fuere su edad, tienen la capacidad de participar de una manera 

activa de ese desarrollo y de esa construcción. 

 Sin embargo, cuando se imparte la asignatura de Física en la escuela (al igual que las otras 

asignaturas relacionadas con Ciencias), se le hace ver ésta a los alumnos, en muchos de los casos, como un 

conjunto de herramientas, conceptos, definiciones, formulas, etc., que aparentemente tienen un origen 

incierto, que son salidas de la nada y cuya justificación siempre se deja a futuro. "En particular, el 

contenido conceptual de la Ciencia que se presenta al alumno no contiene problemas sino únicamente las 

soluciones"18. 

 En general, como se mencionó anteriormente, se puede hacer mención que en el caso de la 

asignatura de Física, se continúa impartiendo  como un cúmulo de leyes y de recetas de laboratorio cuando 

se desarrolla la parte experimental, y no se le enseña al alumno esa relación que existe entre la parte 

teórica del curso con la realidad que vive éste alumno a su alrededor, en muchas ocasiones lo que se le 

enseña al alumno es todo aquello que está contenido en su libro de texto o aquello que a juicio del 

profesor considera más apropiado para ser "aprendido" por el alumno. Lo más adecuado para llevar a cabo 

la enseñanza y el aprendizaje de la Física sería "haciendo participar en ella al educando; haciéndolo 
                                                           
17 Granados N., Elvira, Las Ciencias Naturales en Educación Secundaria, Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del I.P.N., México, 1982, pp. 2. 
18 Otero J., Op. Cit., pp. 223. 
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interaccionar con el mundo que quiere conocer y entender; sometiéndolo a una realidad externa que existe, 

que él observa y analiza, y que confronta para construir, modular y enriquecer su propia realidad"19. 

 En caso de las sesiones experimentales, es importante mencionar que las Ciencias, y la Física 

como parte de éstas, deben desarrollar su conocimiento partiendo de la investigación y del análisis teórico 

de problemas cotidianos claramente definidos, el alumno debe percatarse de que la verdad científica debe 

estar sostenida por una sólida relación teórico - experimental. Aquí es donde actúan ciertos factores que 

impiden u obstaculizan en alguna medida muchas de las metodologías didáctico - pedagógicas que buscan 

una adecuada asimilación de los conocimientos de la asignatura por parte de los alumnos, por ejemplo, la 

falta de claridad y el uso excesivo de conceptos teóricos, y la ausencia de diseños didácticos sencillos y 

eficaces en las diversas actividades empleadas por los maestros para enseñar ciertos temas. Esto provoca 

que los alumnos en muchos de los casos, no consideren que hacen Ciencia en su clase de Física, sino que 

sientan que se enfrentan a una asignatura institucionalmente impuesta e integrada por una serie de temas, 

conceptos, problemas y experimentos en los cuales se aceptan implícitamente o explícitamente los 

resultados y metodologías propuestas y aceptadas por la comunidad científica. 

 Se debe, además, de tomar en cuenta que el aprendizaje, y el trabajo en el laboratorio, 

principalmente de la asignatura de Física "debe ser una recreación en el doble sentido del término: una 

creación personal del estudiante en cuanto a que vincula unívocamente los nuevos conceptos con los que 

ya tiene; y una recreación en el sentido de diversión o rato agradable"20. 

 Por lo tanto, si se quiere innovar o plantear alternativas diferentes para buscar la manera más 

adecuada de que los alumnos hagan significativos y se apropien de los conocimientos de la asignatura de 

Física, se debe de pensar en que tales innovaciones deben estar fundamentadas de manera puntual en un 

análisis amplio y conciso del marco conceptual cada uno de los temas que se proponen enseñar. Si se toma 

en cuenta lo anterior, se puede establecer que para desarrollar apropiadamente un curso de Física 

(incluyendo por supuesto la parte teórica y práctica) se debe plantear el cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

 

a) Debe contribuir a incrementar el desarrollo intelectual general del alumno. 

b) Debe procurar dar al alumno la oportunidad de poder razonar, de aprender a expresarse 

claramente con respecto a sus pensamientos. 

c) Se debe exigir del alumno una mayor capacidad e ingenio para sus observaciones en la parte 

teórica y principalmente en la parte experimental. 

                                                           
19 Cetto K., Ana María, La Física ha Sustituido a la Magia y debe Enseñarse con Imaginación, Revista del Consejo 
Nacional Técnico de la Educación, Vol. 8, No., 42, Octubre-Diciembre, 1892, pp. 206. 
20 Córdova Frunz, José Luis, Alternativa Metodológica para la Enseñanza de Ciencias, Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del I.P.N., México, 1986, pp. 15. 
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d) Se debe poner atención en que los alumnos se den cuenta que al realizar detenidamente 

cualquier observación, esto implica plantear y hacer que puedan suceder cosas. 

e) Se debe apremiar a los alumnos para que desarrollen la habilidad suficiente para que puedan 

analizar lo más exacto posible cada uno de sus resultados y para que puedan distinguir aquello 

que sucedió por casualidad de lo que deseaban que sucediera en sus experimentos. 

 

Considerando estos objetivos, es claro que para realizar un adecuado proceso enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura de Física, los maestros deben evitar darle a ésta "un énfasis teórico abstracto, 

pues ello provoca la animadversión de los estudiantes e influye negativamente en su formación. Deben 

estimularse las actividades de laboratorio en las que los alumnos desarrollen su actividad y se enfrenten 

con experimentos cercanos a su persona y a su ambiente"21. 

Actualmente, uno de los objetivos más importantes en la didáctica de la Física es lograr que el 

maestro ayude al alumno a superar los obstáculos que le impidan la construcción de conocimientos. Esto 

es, el maestro tiene el deber de terminar con su metodología de la repetición de informaciones que 

difícilmente pueden ser comprendidas por el alumno, así mismo, debe de comenzar a diseñar y poner en 

práctica las estrategias y los contenidos que permitan al alumno realizar un trabajo cognitivo y así poder 

subsanar sus carencias en el aprendizaje. El maestro debe de entender que "la escuela ya no es el lugar 

donde se aprende Ciencia, sino el lugar donde se transforma el sistema cognitivo para poder aprender 

Ciencia"22. 
 

3.2.3.- EL ALUMNO Y LAS CIENCIAS 
 

 Los alumnos son observadores persistentes de la realidad en la cual están inmersos, ésta 

observación es una actividad que realiza día a día y a cada momento, esto le permite hacerse algunos 

cuestionamientos acerca de la realidad que está percibiendo y también lo empuja a buscar respuestas que 

le sean satisfactorias a sus interrogantes, generalmente, sus problemas y cuestionamientos se los plantea a 

las personas con quien convive cotidianamente. Como éstos alumnos pasan una gran parte del tiempo en 

la escuela, en el mayor de los casos es al maestro a quien le plantean sus dudas, problemas y necesidades, 

y esperan tener de su parte una respuesta que satisfaga sus intereses. Es aquí donde el docente empieza a 

desarrollar un papel importante para el alumno, es en este momento en el que el maestro debe "ayudarlo 

planteándole situaciones que contradigan sus hipótesis, sugiriéndole que las aplique a situaciones en las 

                                                           
21 Delgado Hernández, Laura, Op. Cit., pp. 19. 
22 Gogliardi, R., Cómo Utilizar la Historia de las Ciencias en la Enseñanza de las Ciencias, Enseñanza de las 
Ciencias, Vol. 6, No. 3, España, Noviembre, 1988, pp. 292. 
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que se sabe que no se van a verificar y que aplique su razonamiento a casos diferentes. No debemos 

sustituir su verdad por la nuestra"23. 

 Bajo esta óptica, se debe reconocer (aunque no se quiera en muchos casos) que los intereses que 

poseen los alumnos acerca de un determinado tema, contenido o asignatura, no son los mismos intereses 

que los maestros tienen para esos temas, contenidos o asignaturas. Actualmente, es muy probable que en 

un gran número de casos, la principal preocupación de los alumnos es "quitarse de encima" la tediosa 

tarea diaria que se le deja en las diversas asignaturas (no solo en Física y Química) con un mínimo de 

esfuerzo. Hoy en día, el alumno no está preparado para desarrollarse como buen estudiante, parece ser que 

toda la obligación y responsabilidad para llevar a cabo el proceso enseñanza - aprendizaje recae en el 

sistema educativo y en el maestro principalmente. Al alumno no se le ha fomentado la costumbre de 

asumir responsabilidades, a estudiar de una manera adecuada, a investigar acerca de temas que le 

interesen, a buscar en diversos libros las respuestas a sus cuestionamientos, a asistir a la biblioteca, y lo 

más "grave", el alumno no está acostumbrado a pensar, pero tampoco se le enseña a hacerlo. En la 

enseñanza tradicional (que se sigue practicando en muchos lugares) el alumno participa como un simple 

receptor que solamente escucha, lee y consulta aquello que otros han descubierto o descrito; los maestros 

muy pocas veces lo cuestionan o lo enfrentan a situaciones que le representen un problema y se comportan 

únicamente como intermediarios a través de los cuales se da una información (que generalmente es verbal) 

y en muy escasas ocasiones verifica utilizando demostraciones en el laboratorio de aquello que él mismo 

dijo o bien de aquello que señalan los textos. En general, al alumno se le enseña a que consideren y 

acepten solamente una explicación y a que la acepten sin cuestionar, aquí, el maestro plantea actividades 

en las que se conocen de antemano las respuestas correctas y desestima otras posibles interpretaciones del 

fenómeno expresadas por el alumno. 

 Mediante las sesiones experimentales, el alumno puede llegar a adquirir cinco tipos de 

capacidades, las cuales le van a permitir a éste apropiarse de los conocimientos que estén relacionados con 

las Ciencias, estas cinco capacidades son: 

 

"1).-  Destreza Intelectual: Capacidad para usar símbolos, distinguiendo, clasificando, analizando 

          o relacionando objetos, acontecimientos u otros símbolos. 

  2).- Información Verbal: Capacidad para enunciar algún tipo de información. 

  3).- Estrategias Cognitivas: Capacidad para manejar y organizar los propios procesos de   

       pensamiento. 

  4).- Destrezas Motoras: Capacidad para manipular instrumentos y aparatos de precisión. 

                                                           
23 López Rangel, René, El Aprendizaje por Descubrimiento: Una Alternativa para la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales, Universidad Pedagógica Nacional, Tamaulipas, México, 1995, pp. 71. 
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  5).- Actitudes: Consisten en que el individuo manifiesta ciertas tendencias producto de "estados     

        mentales" que influencian sus elecciones en cuanto a acciones personales"24. 

 

 Después de esto, se debe tener en cuenta que “los alumnos aprenderán creativamente en el 

laboratorio si promovemos actividades experimentales que desarrollen, entre otras actitudes, la 

imaginación y la inventiva para observar y construir conocimientos propios de las Ciencias”25. 

 Es importante permitirle a los alumnos que formulen sus propias hipótesis, y aunque desde el 

punto de vista del maestro sean erróneas, hay que motivarlos para que intenten comprobarlas y así 

aprendan por ellos mismos, se debe evitar someterlos a los criterios autoritarios de los maestros y que les 

coartan la libertad de pensar, se debe entender que “los niños deberán aprender a superar los errores que 

cometen, si se lo impedimos, el aprendizaje no se realizará”26. Bajo ésta perspectiva, se debe considerar al 

alumno como un ser activo, que tiene la capacidad de explorar y de formar sus propios conocimientos, los 

cuales le serán relevantes debido a que ha sido él mismo quién los descubre y entiende. Se tiene que 

fomentar un trabajo en equipos, socializador, ya que éste permite que todos los alumnos trabajen en un 

problema común por igual; permite que se produzcan críticas, discusiones, valoración de sus hipótesis 

cuando las comparan con las de otros equipos; se fomenta el sentido de cooperación y competencia entre 

todos, lo que los lleva a una mejor y “más divertida” forma de aprender Ciencia. 

 Por último, se puede decir que “no es prudente evitarles las contradicciones a los alumnos, sino 

por el contrario, propiciarlas para que confronten sus conocimientos con la realidad que nos circunda”27. 

 
 

3.2.4.- EL MAESTRO Y LA ENSEÑANZA DE LAS 

       CIENCIAS 
 

 Como se mencionó en el capítulo dos, actualmente, un gran número de maestros que imparten las 

asignaturas relacionadas con las Ciencias Naturales (y específicamente de Física, que es la asignatura base 

de este estudio) continúan desarrollando su metodología de enseñanza-aprendizaje dentro de una didáctica 

tradicional, ésta se caracteriza principalmente porque: 

 

                                                           
24 Otero, José, El Aprendizaje de los Conceptos Científicos en los Niveles Medio y superior de la Enseñanza, 
Antología para la Especialización, U.P.N., México, 2000, pp. 43-44. 
25 F. Beltrán, Faustino, et. Al., Reflexiones sobre la Enseñanza de la Química en Distintos Niveles, Ed. Magisterio 
del Río de la Plata, Argentina, 1999, pp. 77. 
26 López Rangel, René, Op. Cit., pp. 72. 
27 Ibid., pp. 68. 
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a) Transmite los contenidos y objetivos de la asignatura en forma repetitiva. 

b) Sus clases son generalmente exposiciones verbales que no permiten al alumno tener 

momentos de reflexión. 

c) Generalmente siempre termina imponiendo sus criterios y presenta los contenidos de los libros 

de texto como un conjunto de verdades incuestionables. 

d) Cuando realiza el trabajo práctico (experimental), lo hace de tal manera que resulta poco 

interesante para el alumno y en ocasiones no es lo suficientemente claro para dar una 

explicación razonable para el alumno de aquello que observa en los experimentos. 

e) Algunas veces realiza las sesiones sin tener una buena razón didáctica y pedagógica o sin 

haber pensado en objetivos útiles para los alumnos. 

 

Tal parece que “la práctica más común entre los profesores de Ciencias es tratar de pasar a sus 

alumnos un contenido, tal y como ellos lo conciben”28. Algunos investigadores se han dado a la tarea de 

analizar el papel que juega el profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

encontrando que en muchos casos: 

 

 “- El  90 % de maestros de Ciencias Naturales utilizan el libro de texto el 90 % del tiempo. 

  - Las actividades experimentales se limitan a ejercicios y prácticas de verificación de la                             

      información dada por el libro de texto o por el maestro. 

  - La Ciencia en la escuela no retoma (por parte del profesor) las ideas ni la experiencia            

     extraescolar de los alumnos.  

  - La enseñanza de la Ciencia (que realizan los profesores) no tiene incidencia sobre lo que los          

     alumnos piensan ni sobre lo que hacen”29 

 

 Lo que el maestro debe buscar es desterrar esa falsa creencia de que facilitarle al alumno un 

aprendizaje significativo es suficiente una exposición oral “clara” de cada uno de los temas. El papel del  

maestro debe consistir en proporcionarle a los alumnos las oportunidades suficientes para que estos 

realicen observaciones amplias y precisas de los experimentos que estén realizando; se debe tomar en 

cuenta que estas observaciones no deben ser hechas bajo presión o de manera forzada, porque puede llevar 

al alumno a que trate de observar lo que el maestro le ordenó observar, en lugar de que observe todo 

aquello que le parezca realmente importante. Es de vital importancia “que el profesor organice el proceso 

                                                           
28 Osborne, Roger, El Aprendizaje de las Ciencias: Implicaciones de la ciencia de los Alumnos, Narcea de Ediciones, 
Madrid, 1991, pp. 167. 
29 Candela Martín, Maria Antonia, Alternativas para la Acción desde la Investigación Educativa: Ciencia en el Aula, 
Centro Internacional de Ciencias, México, 1996, pp. 2. 
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enseñanza-aprendizaje de tal modo que: el alumno perciba una situación concreta, se cuestione, indague y 

proponga respuestas, verifique simultáneamente la validez de sus respuestas, asocie experiencias previas 

con la nueva experiencia de aprendizaje y reconsidere sus respuestas y haga ajustes necesarios”30 . 

 De acuerdo a lo anterior, es indispensable que los maestros tengan las herramientas didácticas y 

pedagógicas para reconocer las ideas previas o preconceptos que poseen los alumnos de cada uno de los 

temas y contenidos que se abordan durante el transcurso de un ciclo escolar, es decir, de la misma forma 

que un médico realiza un diagnóstico o una valoración de su paciente para conocer el origen de un cierto 

síntoma o malestar y de ésta manera actuar con certeza y prontitud para su adecuada solución, el maestro 

debe diagnosticar y valorar todos aquellos conocimientos del alumno que son producto de su propia 

experiencia, para entonces, decidir la forma más apropiada para realizar la tarea de modificar estos 

conocimientos y así lograr que el alumno se plantee puntos de vista más aceptables para él mismo y para 

la comunidad en la cual está inmerso. “Para descubrir o diagnosticar el conocimiento previo de los 

alumnos deberemos, por tanto, darles oportunidades para que expresen sus ideas, tanto en pequeños 

grupos como a toda la clase. Como profesores que somos, necesitamos también asegurarnos de que haya 

en el aula un clima que permita escuchar y valorar las ideas de los niños”31. 

 El maestro debe entonces fomentar un proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales (y 

en el caso específico de este estudio, de la asignatura de Física) más activo, en donde los problemas que se 

le planteen al alumno partan o estén lo más cercanos a su ambiente natural y cotidiano, en donde le sean 

tomadas en cuenta sus ideas “espontáneas”, sus intereses y necesidades, y donde se le dé la oportunidad de 

verificar sus conocimientos. Esta metodología activa deberá tener como objetivo principal formar alumnos 

más críticos, más reflexivos y más libres (en su trabajo y en su pensamiento), acordes con el mundo 

cambiante de hoy. “Dentro de este tipo de educación, el papel del maestro será: 

 

• Guiar al alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, procurando que el niño sea quien 

descubra, y de esta manera el aprendizaje será conjunto. 

• Ser un creador constante, atento al desarrollo de sus alumnos, proporcionándoles 

oportunidades de aprendizaje. 

• Orientar, motivar e incitar a los alumnos para que a través de sus actividades sean ellos 

quienes formen sus propios conocimientos”32 . 

 

                                                           
30 Pérez Rivera, Graciela y Nicolau, Francisco, Didáctica de las Ciencias Experimentales, Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, México, 1973, pp. 69-71. 
31 Osborne, Roger, Op. Cit., pp. 154. 
32 Cisneros de la Rosa, Flor E., Las Actividades Experimentales, Una alternativa de Apoyo para el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, Universidad Padagógica Nacional, Monclova, México, 1994, pp. 32. 
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3.2.5.- EL LABORATORIO  Y LA ENSEÑANZA  

       DE LAS CIENCIAS 
 

 “El laboratorio escolar es, sin duda, uno de los recursos básicos en la enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias experimentales; sencillamente, sin él, no puede haber un aprendizaje comprensible de la 

ciencia”33. Cuando el aprendizaje de las Ciencias Naturales ( y de la Física como parte de éstas) se apoya 

de manera importante en la experimentación dentro del laboratorio escolar, no solo se propicia que el 

alumno adquiera y asimile los conocimientos necesarios, sino que además se fomenta el desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes. 

 Sin embargo, en la actualidad, se siguen presentando con mucha frecuencia actividades 

experimentales que resultan muy a menudo poco eficaces para desarrollar un aprendizaje significativo y 

algunos maestros terminan prescindiendo de ellas. ¿A qué se debe que se presente éste fenómeno?, pueden 

existir muy variadas a esta interrogante, pero en gran número de casos, se puede decir que probablemente 

una de las causas sea el que muchos experimentos escolares están diseñados tomando como modelo el 

trabajo que desarrollan los “científicos” cotidianamente en sus investigaciones; son experimentos que se 

presentan con una metodología muy rigurosa en su desarrollo, en las observaciones, en los cálculos, en los 

resultados, etc. Las sesiones experimentales deberían ser algo así, “como un guión especialmente diseñado 

para aprender determinados aspectos de las Ciencias, con su propio escenario, muy diferente al de una 

investigación científica”34. 

 Otro factor que interviene de manera negativa en el desarrollo de un aprendizaje significativo de 

las Ciencias a través de las prácticas de laboratorio, es que en un gran número de casos el maestro 

continúa realizando las sesiones experimentales dirigiendo paso a paso el desarrollo de las mismas, de 

acuerdo a los lineamientos que le marca al mismo maestro el libro de texto. Esto tiene como consecuencia 

que toda aquella actividad que realice el alumno en el laboratorio se vea reducida a la prescripción de 

procedimientos, a la anticipación evidente de observaciones y a la “búsqueda” y obtención de 

conclusiones ya establecidas en el libro de texto o en la introducción que dictó el maestro en el salón de 

clases. El trabajo práctico sigue siendo considerado por muchos maestros como una actividad que le 

permitirá a l alumno desarrollar ciertas habilidades de manipulación de materiales, reactivos y equipos de 

laboratorio; que como una herramienta que puede ampliar el conocimiento teórico o de comprensión de 

ciertos temas o conceptos. “El trabajo práctico en la mayoría de los casos está limitado a ejercicios en los 
                                                           
33 Ibid., pp. 32. 
34 Izquierdo, M., Sanmartí, N., Fundamentación y Diseño de las Prácticas Escolares de Ciencias Experimentales, 
Enseñanza de las Ciencias, Vol. 17, No. 1, España, Marzo, 1999, pp. 45. 
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que los estudiantes realizan alguna clase de actividad o manipulación de equipos guiados por claras y 

precisas instrucciones. Este trabajo conduce a los alumnos a un seguimiento mecánico de pasos, en fichas 

o carpetas de trabajo, sin que ningún pensamiento sea aplicado y, consecuentemente, lo que se comprende 

es el mínimo. Esta especie de ejercicios de “cocina”, con estudiantes siguiendo recetas, puede tener alguna 

limitada utilidad de enseñanza de la Ciencia y aprendizaje”35. 

 Es preciso puntualizar que aunque teóricamente, es el laboratorio escolar el lugar más apropiado 

para que el alumno pueda realizar de una manera más adecuada sus experimentos y sus observaciones de 

algunos fenómenos abordados por las diversas asignaturas de Ciencias Naturales, no deberá dejarse a un 

lado la posibilidad de que estos experimentos puedan ser trasladados al salón de clases, al patio y/o jardín 

del plantel e incluso a su propia casa. 

 Dentro de todos los ámbitos descritos anteriormente en los cuales se podría implementar una 

sesión experimental, es de vital importancia que el maestro tome en cuenta ciertos aspectos en el momento 

que esté diseñando una práctica de laboratorio, estos aspectos podrían tomar forma de preguntas para él 

mismo y le podrían ser de mucha ayuda para alcanzar un mayor éxito con sus alumnos, tales preguntas 

serían: 

1) ¿Realmente va a ser motivante para el alumno la realización de ésta práctica en el laboratorio 

escolar?. 

2) ¿Existirán otras formas de trabajo en el laboratorio escolar que inviten al alumno a experimentar 

“con gusto e interés”?. 

3) ¿Los alumnos adquirirán realmente ciertas habilidades o técnicas de trabajo experimental con esta 

práctica?. 

4) ¿al realizar ésta sesión experimental, el alumno incrementa la comprensión y asimilación de 

ciertos conceptos científicos? 

5) ¿Cuál será la idea que adquirirán los alumnos acerca de la Ciencia y la actividad científica al 

desarrollar sus prácticas de laboratorio?. 

6) ¿Hasta qué punto la realización de ésta práctica de laboratorio favorece en el alumno las 

denominadas actitudes científicas?. 

 

El maestro no debe perder de vista aquello que dice: “Si bien las prácticas no son particularmente 

útiles para proporcionar a los estudiantes conocimientos sobre la estructura sustantiva de las disciplinas 

científicas, sí pueden ser utilizadas para introducirlos en la estructura sintáctica del conocimiento 

                                                           
35 Miguens, M., Y Garret, R. M., Prácticas en la Enseñanza de las Ciencias: Problemas y Posibilidades, Enseñanza de 
las Ciencias, Vol. 9, No. 3, España, Noviembre, 1991, pp. 233. 
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científico”36. Considerando las preguntas anteriores, se puede precisar que para planear y realizar de la 

manera más adecuada una sesión experimental, se requiere considerar una cuidadosa elaboración del 

experimento para que los alumnos puedan llegar a razonar el mismo, para que puedan expresar lo más 

adecuadamente el punto de vista teórico del experimento, para que lo puedan relacionar con algunos 

fenómenos cotidianos para él, e incluso para que puedan comprender el papel que juegan ellos como 

estudiantes de Ciencias en la sociedad en que viven. 

En resumen, algunos de los objetivos importantes que se persiguen con el trabajo experimental 

son los siguientes: 

a) Desarrollar una socialización del trabajo experimental por parte de los alumnos, que les permita 

resolver problemas de manera similar a como los resuelven los científicos en estudios más 

avanzados. 

b) “Ayudar a los estudiantes a extender un conocimiento sobre fenómenos naturales a través de 

nuevas experiencias. 

c) Facilitar a los estudiantes una primera experiencia, un contacto con la naturaleza y con el 

fenómeno que ellos estudian. 

d) Dar oportunidad para explorar la extensión y el límite de determinados modelos y teorías. 

e) Comprobar ideas alternativas experimentalmente y aumentar la confianza de aplicarlas en la 

práctica. 

f) Explorar y comprender las estructuras teóricas a través de la experimentación”37. 

 

“La finalidad de las prácticas, desde el punto de vista del profesor, es la de la Ciencia escolar en su 

conjunto: contribuir a que los alumnos consigan elaborar explicaciones teóricas de los hechos del mundo y 

sean capaces de actuar responsablemente con ciertos criterios científicos. El objetivo final es transformar 

lo práctico en teórico (y lo teórico en práctico)”38. 
 

 

3.2.6.- PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 

 Se puede decir que los “antecedentes formales e inmediatos de los cursos de Física de la 

educación secundaria son los contenidos de los programas de Ciencias Naturales de la educación 

                                                           
36 Barberá, O., y Valdéz P., El Trabajo Práctico en la Enseñanza de las Ciencias: una Revisión, Enseñanza de las 
Ciencias, Vol. 14, No. 3, España. Noviembre, 1996, pp. 370.  
37 Miguens M., y Garret, R. M., Op. Cit., pp. 51. 
38 Izquierdo, M., Sanmartí, N., Op. Cit., pp. 51. 
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primaria”39, por eso, será de gran importancia hacer mención de los propósitos fundamentales de ésta 

etapa de la enseñanza básica para poder entender la problemática que presentan los alumnos al ingresar a 

la escuela secundaria. 

 Es preciso mencionar también que antes de ingresar a la educación primaria, el niño pasa por la 

educación preescolar en la que se le empieza a proporcionar a éste “el espacio y los recursos donde pueda 

desarrollar en forma armónica sus facultades físicas, afectivas, intelectuales y sociales”40. Es en esta etapa 

en donde a través de distintos juegos se le enseña al niño a “experimentar” con algunos objetos fáciles de 

manejar y cotidianos de su entorno, lo anterior puede considerarse como un primer acercamiento del niño 

con la ciencia sin caer en demostraciones aisladas de un tema o un concepto, sino intentando globalizar 

todo aquello que el niño está descubriendo a través del juego con las situaciones que el propio niño 

percibe en su casa de manera cotidiana. Este tipo de educación tiene singular importancia ya que prepara 

al niño de cierta forma para que posteriormente ingrese a la escuela primaria. 

 En la escuela primaria, que consta de seis grados, se pretende lograr una mayor vinculación de 

algunos avances y descubrimientos científicos y tecnológicos con la conservación de la salud y el cuidado 

del medio ambiente. También se busca que los alumnos asimilen lo mejor posible aquellos conocimientos 

básicos que les permitan entender algunos de los fenómenos naturales más cotidianos para ellos. “La 

enseñanza de las Ciencias Naturales se integra en los dos primeros grados con el aprendizaje de nociones 

sencillas de historia, geografía y educación cívica. El elemento articulador será el conocimiento del medio 

natural y social que rodea al niño. A partir del tercer grado, se destinarán tres horas semanales 

específicamente a las Ciencias Naturales. Los cambios más relevantes en los programas de estudio 

consisten en la atención especial que se otorga a los temas relacionados con la preservación de la salud y 

con la protección del ambiente y de los recursos naturales”41. 

 Dentro de estos cambios cabe mencionar el enfoque que se le da al estudio de las más novedosas 

aplicaciones tecnológicas relacionadas básicamente con la Ciencia, ya que es aquí donde de se le empieza 

a provocar el en alumno el análisis y la reflexión sobre aquellos criterios que deben tomarse en cuenta 

para seleccionar y utilizar la tecnología más adecuada a las necesidades del Ser Humano y a las 

necesidades de él mismo desde su muy particular punto de vista. 

 “Los contenidos de Ciencias Naturales han sido agrupados en cinco ejes temáticos: Los seres 

vivos; el cuerpo humano y la salud; el ambiente y su protección; materia, energía y cambio; ciencia, 

tecnología y sociedad”42. Cada uno de estos ejes temáticos tiene propósitos bien definidos,  los cuales 

                                                           
39 Libro para el Maestro de Física, Educación Secundaria, S.E.P., México, 1994, pp. 9. 
40 Monnier Treviño, Alberto, Prototipos Educativos para la Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación 
Básica, Una experiencia Docente en la U.P.N., I.L.C.E., México, 2000, pp. 45. 
41 Plan y Programas de Estudio 1993, Primaria, S.E.P., México, 1993, pp. 16. 
42 Ibid., pp. 16. 
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serán alcanzados a través de una adecuada metodología didáctica y pedagógica por parte del maestro, 

dentro de estos propósitos podemos mencionar: 

 

 “1.- Vincular la adquisición de conocimientos sobre el mundo natural con la formación y la  

         práctica de actitudes y habilidades científicas. 

   2.- Relacionar el conocimiento científico con sus aplicaciones técnicas. 

   3.- Otorgar atención especial a los temas relacionados con la preservación del medio ambiente y 

        de la salud. 

   4.- Propiciar la relación del aprendizaje de las Ciencias Naturales con los contenidos de otras  

         asignaturas”43. 

 

 Como se puede apreciar, el alumno de primaria empieza a tener contacto con la Ciencia desde que 

ingresa a primer grado y paulatinamente va siendo motivado para que desarrolle habilidades como la 

observación, la atención, la descripción y la comparación, todo esto con el propósito fundamental de 

“permitirle al alumno avanzar desde aquellos fenómenos cercanos hasta los lejanos, partiendo del entorno 

y las experiencias inmediatas de los alumnos”44. Uno de los aspectos que toman singular importancia 

durante los seis grados de la educación primaria es el de retomar esa curiosidad propia del niño y utilizarla 

para introducirlo al descubrimiento de ciertas nociones científicas o la explicación de ciertos fenómenos 

cotidianos para él, esto provocará una mayor comprensión del mundo que lo rodea y le permitirá ir 

avanzando con pasos firmes en el estudio de las Ciencias Naturales conforme vaya transcurriendo su vida 

escolar. 

 Para lograr esto, de acuerdo con el libro para el maestro de Ciencias Naturales en educación 

primaria, primeramente se debe poner atención en que cada uno de los cursos de Ciencias Naturales tendrá 

que ser formativo (y no informativo), y en segundo lugar, será “indispensable que la enseñanza y el 

aprendizaje de los contenidos de la asignatura se realicen a través de materiales que proporcionen el 

análisis, la reflexión y la comprensión  de los alumnos”45. 

 Sin embargo, a pesar de los buenos propósitos que se pretenden alcanzar en la enseñanza de la 

Ciencias Naturales durante la educación primaria, es preciso mencionar que un importante número de 

alumnos que concluyen sus estudios primarios no cuentan en lo más mínimo con ese contacto con las 

Ciencias que les permite buscar respuestas satisfactorias (para ellos) a sus dudas sobre ciertos temas o 

conceptos tratados en esta área del conocimiento, e incluso adolecen de esa habilidad para adentrarse a la  

parte experimental y “razonada” de los fenómenos que los rodean. Este es un problema grave en los 
                                                           
43 Ibid., pp. 73-74. 
44 Libro para el Maestro de Ciencias Naturales, Tercer Grado, Educación Primaria, S.E.P., México, 1977. 
45 Ibid., pp. 73-74. 
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alumnos, ya que cuando se incorporan a la escuela secundaria se encuentran con asignaturas como la 

Física y la Química (en su parte teórica y práctica) que para ellos  no tienen sentido, son muy aburridas, 

son muy complicadas y que simplemente “no entienden”. 

 Como se mencionó anteriormente, los antecedentes necesarios para adentrarse en las asignaturas 

de Física y Química en la escuela secundaria están dados por los contenidos de los programas de Ciencias 

Naturales en la educación primaria. Cada uno de los cursos que se imparten en la escuela secundaria y que 

tienen que ver con la Física y la Química (Introducción a la Física y a la Química, Física I y II, Química I 

y II) tienen propósitos bien definidos, entre los que podemos mencionar los siguientes: 

 

a) Se proponen interesar al alumno en un proceso de exploración más metódica que le permita llegar 

a expresar explicaciones más o menos claras acerca de los fenómenos naturales que lo rodean o de 

aquellos productos de la tecnología con los cuales tenga contacto. 

b)  Se busca que el alumno, a través de sus investigaciones, pueda asimilar o rechazar conceptos, 

ideas, leyes, etc., que le preocupen o le intereses. 

c) “Se proponen estimular una actitud constante de observación y de reflexión de fenómenos Físicos 

y propiciar un razonamiento crítico sobre la naturaleza y el desarrollo del conocimiento científico 

y sobre el papel que éste juega en la sociedad”46. 

d) También se proponen estimular en el alumno actitudes y habilidades que tengan que ver con el 

empleo de instrumentos de precisión y del material de laboratorio, que tengan que ver con el 

trabajo en equipo y con una sencilla pero razonable recuperación e interpretación de datos y 

resultados. 

e) Otro propósito importante es el de hacerle ver al alumno esa valiosa interrelación que puede 

desarrollarse entre la Física, la Química y otras asignaturas aparentemente distintas; todo esto con 

el fin de que se vaya solidificando su formación integral como estudiante. 

 

De lo anterior, se puede decir que con los cursos de Física y Química impartidos en la enseñanza 

secundaria, el alumno puede tener cierta capacidad para modificar y asimilar ciertas ideas equivocadas 

acerca de algún tema involucrado en estas asignaturas, además de que puede desarrollar y asumir “una 

actitud crítica hacia los avances científicos y hacia la responsabilidad del científico ante la sociedad”47. 

Un aspecto importante de los cursos de Ciencia en la escuela secundaria es el rescate de aquellas 

experiencias (algunos autores lo manejan como preconceptos) que el alumno ha ido recogiendo y 

asimilando a lo largo de su vida, tanto en el ámbito escolar como en el extraescolar. Estas experiencias o 

                                                           
46 Libro para el Maestro de Física, Op. Cit., pp. 9. 
47 Ibid., pp. 11. 
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conocimientos previos, acertados o no, pueden ser el motor que impulse al alumno a cuestionarse el 

porqué de ciertos fenómenos naturales, de ciertas leyes, de ciertas innovaciones tecnológicas. 

Generalmente se busca que el alumno “se sorprenda ante los desarrollos científicos de frontera; que sea 

capaz de experimentar placer al descubrir una explicación articulada a un fenómeno conocido o a una 

serie de fenómenos aparentemente distintos”48. 

 Con lo que respecta a la parte experimental de los cursos de Ciencia en la escuela secundaria, ésta 

debe estar vinculada con esa actitud de investigación y de curiosidad científica que toda persona posee, 

aquí se trata de dejar a un lado o de modificar  aquella forma de llevar a cabo los experimentos o prácticas 

tradicionales en los lugares o laboratorios establecidos para ese fin y empezar a invitar a los alumnos para 

que “jueguen y se diviertan” desarrollando experimentos que les llamen la atención; en los que utilicen 

materiales comunes para ellos, baratos y fáciles de conseguir; entendiendo que un experimento puede 

llevarse a cabo en el salón de clases, en el patio de la escuela, en el jardín más cercano e incluso en su 

misma casa; y sobre todo dándole la oportunidad de plantearse las preguntas que les interese y de buscar 

las respuestas por el camino que a ellos mejor les parezca. Parte importante de esta labor está basada en el 

trabajo en equipo para la planeación, realización y discusión de los resultados; esto “ayudará al alumno a 

organizarse, a planear actividades con tiempos definidos, a sintetizar ideas producto de la discusión, y a 

fomentar la tolerancia, el respeto a los demás y por tanto, a la pluralidad (de ideas)49. 

 

3.2.7.- EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS  

      (TEORÍAS DEL CONOCIMIENTO) 
 

 A lo largo de la historia, el hombre ha tenido la necesidad de transmitir sus conocimientos de una 

generación a otra, todo esto con la finalidad de preservar sus experiencias y de asegurar que cuando ya no 

esté, otros aprovecharán y transmitirán esos conocimientos. Al principio, estos conocimientos, 

generalmente se transmitían de padres a hijos sin tener una metodología didáctica, normalmente la 

enseñanza se basaba en la transmisión oral y la observación de lo que el padre o la madre hacían. 

 Conforme fue transcurriendo el tiempo, se empezó a transmitir el conocimiento a un mayor 

número de individuos a la vez y se desarrollaron diferentes teorías que explicaban el origen del 

conocimiento y diferentes teorías (o escuelas) del aprendizaje que ponían énfasis en diferentes alternativas 

para alcanzar un mayor aprendizaje por parte de los individuos. 

                                                           
48 Ibid., pp. 12. 
49 Ibid., pp. 16. 
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 Dentro de las teorías que explicaban el origen del conocimiento se pueden mencionar: El 

Racionalismo; El Empirismo; El Intelectualismo y El Apriorismo. Estas son las más representativas e 

importantes y se explicarán de manera clara y sencilla a continuación. 

a) EL RACIONALISMO.- Es una teoría del conocimiento que sostiene la premisa de que todo 

aquél conocimiento que el hombre posee u obtiene está fundamentado en el pensamiento y en 

la razón. “Afirma que un conocimiento sólo es realmente tal, cuando posee necesidad lógica y 

validez universal. Cuando nuestra razón estima que una cosa es como es y que no puede ser de 

otro modo; cuando juzga que, por ser como es, debe ser así siempre y en todas partes, 

entonces y solo entonces, según el racionalismo, estaremos ante un conocimiento real”50. 

De acuerdo a esta teoría, todo conocimiento real tiene su origen en el pensamiento ya 

que el pensamiento fundamenta de manera real todo el conocimiento humano. Esta teoría 

tiene su aplicación básica en todas aquellas asignaturas involucradas en las llamadas “Ciencias 

Exactas” (entre ellas podemos mencionar principalmente a las matemáticas). 

Los primeros planteamientos de tipo racionalista fueron expresados por Platón, él 

sostenía que cualquier conocimiento que pretendiera ser verdadero debería de cumplir con dos 

condiciones fundamentales: en primer lugar, que debe tener un soporte y un argumento lógico; 

y en segundo lugar, que ese conocimiento tenga una validez universal. De acuerdo a lo que él 

expresaba, todos aquellos conocimientos extraídos de la experimentación no le representaban 

una ayuda real al sujeto durante su proceso conceptivo. 

Otros de los exponentes más importantes de ésta teoría a lo largo de la historia han 

sido Plotinio, San Agustín, Malebranche, Descartes y Leibnitz. 

“La importancia del racionalismo estriba en que determina y fija el valor del factor 

racional en el conocimiento. Pero es exclusivista al determinar que el pensamiento en el 

principio único o propio del conocimiento”51. 

b) EL EMPIRISMO.-  Otra teoría que intentó explicar el origen del conocimiento es el  

empirismo. Esta surge como una contradicción al racionalismo y sostiene entre otras cosas 

que todos nuestros conocimientos, desde los más sencillos hasta los más complejos, tienen su 

origen en la experiencia. Los defensores de ésta teoría, básicamente provienen de las Ciencias 

Naturales, según éstos “la experiencia es el factor determinante en las Ciencias Naturales, lo 

más importante es la comprobación exacta de los hechos por medio de una cuidadosa 

observación”52. 

                                                           
50 Hessen, J., Teoría del Conocimiento, Antología para la Especialización, U. P. N., México, 2000, pp. 54. 
51 Ibid., pp. 60. 
52 Ibid., pp. 62. 
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Dentro de los seguidores de ésta doctrina a lo largo de la historia se pueden mencionar 

a Los Sofistas, Los Estoicos, Los Epicúreos, John Locke, David Hume y John Stuart Mill, 

entre otros. 

Esta teoría, llega a destacar tanto la necesidad de la experimentación para la 

apropiación del conocimiento que cae en un extremismo al igual que el Racionalismo, ya que 

le da muy poca importancia al pensamiento lógico del Ser Humano. “El empirismo hace de la 

experiencia la causa exclusiva del conocimiento”53. 

c) EL INTELECTUALISMO.- Esta teoría surge como una necesidad de mediar entre el 

Racionalismo y el Empirismo. Sostiene que tanto el pensamiento (del Racionalismo) como la 

experiencia (del Empirismo) son parte importante en la formación del conocimiento. “El 

Intelectualismo admite que existen juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos, 

que se establecen no solo por los objetos ideales, sino también sobre objetos reales. Opina que 

los conceptos proceden de la experiencia y menciona que la conciencia lee en la experiencia, 

extrae sus conceptos de la experiencia”54. 

Su fundador es Aristóteles y más tarde Santo Tomás de Aquino, ambos sostienen que 

las bases puras de todo conocimiento se fundan en la experiencia y que para lograr un 

verdadero conocimiento es necesario enlazar todos aquellos conceptos que proceden de la  

experiencia. Como se puede apreciar, aún cuando aparentemente el Intelectualismo trataba de 

equilibrar la balanza entre el Racionalismo y el Empirismo, sus seguidores terminaban 

inclinándose más hacia éste último, ya que afirmaban: “El conocimiento de los principios se 

nos acerca por la experiencia”55. 

d) EL APRIORISMO.-  Otra teoría que intentó servir como puente que uniría al Racionalismo 

y el Empirismo fue el Apriorismo. Este, al igual que el Intelectualismo, también consideraba 

que la razón y la experiencia son los factores que van a facilitar el conocimiento. Pero a 

diferencia del Intelectualismo, éste se inclina un poco más hacia el Racionalismo que hacia el 

Empirismo, ya que establece que una gran parte del conocimiento de todo individuo procede 

de la razón y no de su experiencia. “El apriorismo sostiene que nuestro conocimiento posee 

algunos elementos a priori que son independientes de la experiencia”56. 

Los aprioristas mencionan que no se pueden establecer conceptos sin tomar en cuenta 

a las intuiciones (serían conceptos vacíos), y que las intuiciones sin soportes conceptuales 

previos podrían ser mal dirigidas (serían ciegas). El fundador de esta teoría del conocimiento 

                                                           
53 Ibid., pp. 66. 
54 Ibid., pp. 67. 
55 Ibid., pp. 69. 
56 Ibid., pp. 69. 
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fue Kant quién trataba de mediar entre el Racionalismo y el Empirismo diciendo que “la 

materia del conocimiento procede de la experiencia y que la forma procede de la razón”57. 

 

 Estas cuatro teorías tratan de explicar básicamente la manera en que se origina el conocimiento en 

los individuos, pero lo hacen sin tomar en consideración las distintas etapas de desarrollo por las que pasa 

cualquier individuo, así que algunos estudiosos del tema han intentado últimamente tratar de explicar la 

manera en que el Ser Humano va aprendiendo conforme transcurre cada una de las etapas de su desarrollo 

cognitivo. Esto lo han logrado a través de algunas teorías que se han dado en llamar “Teorías psicológicas 

del Aprendizaje”, las cuales trataremos a continuación. 

 

3.2.8.- TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL    

  APRENDIZAJE 

 

 Cuando el Ser Humano se vio en la necesidad de enseñar aquellos conocimientos que poseía a 

otros individuos, empezó a desarrollar diferentes teorías del aprendizaje con diversas metodologías 

didácticas fundamentadas en la pedagogía que buscaban inducir una mejor apropiación de los 

conocimientos. Al principio, se basaban en un aprendizaje a través de una serie de normas o reglas 

relacionadas con la disciplina y el castigo que con el entendimiento y la asimilación de lo que se estaba 

enseñando. 

 Así surgió la hora llamada “Escuela Tradicional”, la cual tenía como premisa fundamental el 

“método y el orden” por encima de todo; de acuerdo a ésta escuela, cuando existe un orden y una 

disciplina en todo aquello que se quiere enseñar y aprender, los resultados serán los mejores. Dentro de 

ésta Escuela, cada uno de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje tienen papeles muy bien 

establecidos, los cuales no pueden modificarse bajo ningún motivo. 

 Por ejemplo, el maestro debe de cumplir con los siguientes requisitos: 

• Es él quién organiza el conocimiento, aísla y elabora la materia que ha de ser aprendida. 

• No dejar tomar la iniciativa de los alumnos. Él  separa los temas a estudiar y los distribuye 

según lo considere necesario. 

• La clase y el trabajo colectivo son minuciosamente organizadas, ordenadas, programadas y 

aplicadas. 

• Sigue un mismo método de enseñanza para todos los alumnos y se aplica en todas las clases. 

                                                           
57 Ibid., pp. 70-71. 

 44

 
 
 
 
 



• Hacer entender a los alumnos que deben acostumbrarse a hacer la voluntad de otras personas y 

a obedecer a sus mayores o superiores aunque no estén de acuerdo. 

• Considerar que la disciplina y el castigo son una forma de mostrarles “afecto a los alumnos” y 

de que cuando ellos entiendan el porqué de esto, harán con gusto su trabajo y encontrarán 

placer en el. 

• “Ordenar, ajustar y regular la inteligencia de los niños, ayudarlos a disponer de sus 

posibilidades”58. 

 

 Con respecto al papel que juega el niño en este modelo de Escuela, sólo puede añadirse que “debe 

acostumbrarse a observar determinadas normas estrictas que le impidan librarse a su espontaneidad y sus 

deseos”59, debe obedecer, debe “aprender” lo que se le enseñe sin cuestionar. 

 Así, con el tiempo han surgido otros modelos de escuelas y otros investigadores que se han 

opuesto al modelo de la Escuela Tradicional. Dentro de éstos mencionaremos a Celestín Freinet, a Jean 

Piaget, a Vygostky, a Jerome Bruner, a Ausubel y a Juan Delval entre otros. 

 A continuación se mencionarán algunos puntos importantes de la teoría didáctica y pedagógica de 

cada uno de ellos y la relación que tienen con la enseñanza de las Ciencias en particular. 

 

1) CELESTIN FREINET (METODO NATURAL): 

 

Su obra siempre se encontró girando alrededor de los valores propios del niño y del 

adolescente, y nunca estuvo de acuerdo con la exagerada disciplina y el autoritarismo; su 

metodología estaba orientada básicamente hacia el trabajo en equipo y la cooperación entre los 

individuos (los alumnos). 

Decía que cuando se lograra restituir en los alumnos el hambre y la necesidad natural de 

trabajar, de investigar, de perfeccionarse y de crecer, en ese momento se podrían establecer nuevas 

fórmulas de superación y de vida. Mencionaba que “el niño sólo aprende a hablar hablando, sólo 

aprende a andar andando, sólo aprende a redactar escribiendo y redactando”60, y por lógica sólo se 

aprende Ciencia haciendo Ciencia. 

Su metodología se basaba en el llamado “Método Natural”, el cual partía de la experiencia 

personal de los alumnos y en el que “no se impone ninguna regla con anticipación, sino 

observaciones y experiencias de la vida misma, problemas planteados de los que buscaremos 

                                                           
58 Palacios, J., La Cuestión Escolar, Críticas y Alternativas, Ed. Laia, Barcelona, España, 1984, pp. 165. 
59 Ibid., pp. 165. 
60 Celestín Freinet, Consejos a los Maestros Jóvenes, Biblioteca de la Escuela Moderna, Ed. Laia, Barcelona, España, 
1982, pp. 43. 
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juntos la solución, y que a través de la saludable inquietud provocarán la búsqueda de los 

principios y de las leyes”61. De acuerdo a lo anterior, el papel del maestro debe ser el de organizar 

de la mejor manera el trabajo a desarrollar y el de animar y dirigir las actividades de los alumnos, 

siempre y cuando permita en lo mayor posible la investigación y la experimentación (que es una 

de las capacidades naturales de todos los seres humanos), dándole a los alumnos el material 

suficiente y los instrumentos adecuados para realizar esa investigación y esa experimentación. 

Con lo que respecta a la Ciencia, dice que “en la vida hay dos tipos de individuos; los que 

todavía hacen experimentos y los que ya no lo hacen”62, según él una exagerada carga de tareas y 

lecciones pueden frenar la actividad creativa y de experimentación de los alumnos, lo cual no les 

va a facilitar ninguna construcción profunda y asimilación del conocimiento. Propone que en lugar 

de ponerle al alumno problemas complicados y ver y disfrutar de todas las ocasiones que éste se 

equivoca o de aplicarle “castigos” por no poder resolver el problema, se le debe ayudar al alumno 

constantemente hasta lograr que supere todas las dificultades y así llegue al éxito en su trabajo. 

 

2) JEAN PIAGET (PSICOLOGÍA GENETICO-COGNITIVA): 

 

Su teoría propone el aprendizaje vinculado con el continuo desarrollo interno del Ser 

Humano. De acuerdo a su propuesta, “el aprendizaje provoca la modificación y transformación de 

las estructuras que al mismo tiempo, una vez modificadas, permiten la realización de nuevos 

aprendizajes de mayor riqueza y complejidad”63. 

El aprendizaje, dice él, es un proceso de adquisición y de intercambio constante con el 

medio ambiente que rodea al alumno, facilitado al principio por ciertas estructuras de tipo 

hereditario y fortalecidas posteriormente por la interacción de adquisiciones o aprendizajes 

pasados. 

Desde su punto de vista, todo el proceso de construcción genética se puede resumir en dos 

momentos claves: en primer lugar, la asimilación, que es el proceso de integración de los nuevos 

conocimientos a las estructuras conceptuales nuevas como consecuencia de la incorporación de 

estructuras precedentes. 

“Piaget pone las bases para una concepción didáctica basada en las acciones sesomotrices 

y en las operaciones mentales (concretas y formales)”64. Esto quiere decir que para lograr el 

                                                           
61 C. Freinet y M. Beaugrand, La Enseñanza del Cálculo. Ed. Laia, Barcelona, España, 1982, pp. 21. 
62 Celestín Freinet, Consejos a los Maestros Jóvenes, Op. Cit., pp. 53. 
63 Pérez Gómez, Ángel I., Los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje: Análisis Didáctico de las Principales Teorías del 
Aprendizaje, Antología para la Especialización, U.P.N., México, 2000, pp. 43.  
64 Ibid., pp. 44. 
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aprendizaje, la actividad será una constante básica en el alumno, desde la etapa sensorio motriz 

hasta la etapa de las operaciones formales (aunque creo que debe ser una constante durante toda la 

vida). 

Esta teoría marca una serie de lineamientos que el alumno y el maestro deben seguir para 

que el primero se apropie de cualquier tipo de conocimiento. Los lineamientos serán los 

siguientes: 

“i) La asimilación es un proceso de incorporación a esquemas de acción o a    

 esquemas conceptuales “preexistentes” o de coordinación de dos 

 esquemas. 

 ii) Los esquemas “preexistentes” han sido construidos, y en esa construcción las 

 acciones del sujeto sobre los objetos han jugado un papel fundamental. 

iii) La asimilación de una nueva experiencia no puede realizarse hasta que no se 

  construyan los esquemas correspondientes. La acción directa, la 

  manipulación de los objetos involucrados en dichas relaciones no hace 

 surgir los instrumentos de asimilación necesarios para una experiencia”65. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede decir que es un error por parte del 

maestro (y muy comúnmente se hace) intentar “enseñar” a los alumnos situaciones, fenómenos o 

procesos que dejen a un lado la “etapa” del desarrollo cognitivo en que se encuentre dicho 

alumno. Ya que con esto se disminuye la posibilidad de asimilar sus experiencias. 

Estas etapas, estadíos o periodos psicoevolutivos del desarrollo cognitivo están planteados 

por Piaget de la siguiente forma: 

a) “Estadío de la inteligencia sensorio motriz, se localiza entre los 0 y los 18/24 meses de 

edad, en él, el niño construye el concepto de objeto como algo distinto al “yo”, 

partiendo de percepciones fragmentarias y de la manipulación de la realidad”66. 

b) “Periodo de la inteligencia representativa.- Se inicia de los 18/24 meses de edad y se 

extiende hasta los 11/12 años. En este periodo se empiezan a preparar y a organizar 

las operaciones concretas. Dentro de este periodo se encuentran dos subperiodos: 

preoperatorio y concreto. 

Subperiodo preoperatorio, va de los dos años aproximadamente a los 7 u 8 años, 

se caracteriza por el inicio del lenguaje y las imágenes mentales. Las acciones 

 
65 García, Rolando, El Desarrollo del Sistema Cognitivo y la Enseñanza de las Ciencias, Revista del Consejo 
Nacional Técnico de la Educación, Vol. 8, No. 42, Oct-Dic., México, 1982, pp. 43. 
66 López Rangel, René,  Op. Cit., pp. 63-66. 



empiezan a interiorizarse, sin embargo las operaciones son irreversibles. Las 

estructuras mentales son rígidas y ligadas a lo real, se presenta egocentrismo”67. 

“Subperiodo de las operaciones concretas, etapa que se encuentra entre los 7 y los 

12 años, en él, el niño adquiere nociones tales como, cantidad, número, espacio, 

tiempo, causalidad, conservación de la sustancia, volumen, peso, etc. 

c) Periodo de las operaciones formales, de los 12 a los 15 años, en él aparece el 

pensamiento formal, que posibilita una coordinación de operaciones que antes no 

existían. El adolescente opera con lo abstracto, formula hipótesis y las verifica 

mediante un sistema reversible de operaciones lógicas”68. 

Es precisamente en esta última etapa o periodo en la que se encuentran lo 

adolescentes que cursan la escuela secundaria, éste es el periodo en el que estos 

adolescentes estarían rebasando el subperiodo de las operaciones concretas para 

adentrarse en el periodo del pensamiento formal. Aquí nos encontramos con alumnos 

que poseen edades que oscilan entre los 11/12 años y los 15/16 años, edades que 

presentan cierta dificultad porque suelen ser éstas, de alguna manera, la transición 

entre la niñez y la adolescencia como tal. Además, es en esta etapa donde los 

adolescente se ven sometidos a presiones provenientes de su propio desarrollo 

intelectual, de su familia, de las amistades, de su medio ambiente, etc., las cuales 

inciden en los procesos de aprendizaje. 

Es en este periodo en donde su nivel psicoevolutivo puede verse modificado de 

manera importante por la intervención de un profesor interesado en el alumno, 

comprometido con su labor, creativo en su trabajo, exigente, dinámico y con la 

capacidad suficiente como para llevar al alumno a alcanzar rápida y exitosamente los 

logros adecuados a su nivel de desarrollo evolutivo. 

 

Para lograr lo anterior, en lo que corresponde más directamente con la enseñanza de las 

Ciencias, se pueden utilizar ciertos aspectos de la teoría Piagetiana para lograr una aprendizaje 

más significativo por parte del alumno. Algunos de estos aspectos son los siguientes: 

Se debe comprender que los alumnos son los que van a construir su propia representación 

del mundo físico cuando hacen una interacción con la realidad natural que conocen, e incluso 

pueden tener la capacidad para elaborar ciertas hipótesis y teorías sobre diversos fenómenos que 

están observando cotidianamente. 

                                                           
67 Monnier Treviño, Alberto, Op. Cit., pp. 32. 
68 López Rangel, René, Op. Cit., pp. 63-66. 
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• Cada una de las representaciones que el alumno construye estarán relacionadas con su 

desarrollo cognitivo. 

• Todas las concepciones, teorías e hipótesis que los alumnos elaboren acerca de un 

tema o fenómeno deben ser tomadas en cuenta por el maestro para que durante la 

enseñanza de este tema pueda el alumno llegar a modificarlas. 

• Es importante recalcar que toda actividad experimental que el alumno desarrolle 

puede considerarse como facilitadora de la construcción de una versión nueva de los 

fenómenos naturales que están a su alrededor. 

  

 

3) JEROME BRUNER (APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO): 

 

Jerome Bruner fue uno de los investigadores que propuso una nueva teoría del aprendizaje 

a la que llamó “Aprendizaje por descubrimiento”, según Bruner, ésta teoría parte de la premisa 

fundamental de que “la actividad intelectual es la misma en la frontera de la Ciencia que en el aula 

de tercer grado, y sostiene que el descubrimiento es la correlación entre las estructuras de la 

disciplina o de un fenómeno exterior al sujeto y las estructuras intelectuales de éste”69. 

En esta teoría se establece que todo nuevo aprendizaje siempre tiene que pasar por el 

conocimiento de las ideas básicas (o preconceptos) que los alumnos tienen sobre cada uno de los 

temas que se  estudiarán, y estas ideas, una vez que se conocen pueden llegar a ser manipuladas 

por el maestro y el alumno para posteriormente ser formalizadas y asimiladas por éste último. A 

éste conocimiento de aquellas ideas básicas que poseen los alumno Bruner le llama “intuición” y 

ésta es para él, la capacidad que tienen los alumnos para predecir supuestas soluciones o 

explicaciones acerca de ciertos temas o fenómenos, basados en estas intuiciones los alumnos 

pueden llegar a la resolución de problemas y a conclusiones acerca de aquello que estén 

investigando o estudiando con su muy particular punto de vista (que no siempre es el acertado, 

pero que le sirve al maestro para saber la mejor manera de emprender el proceso enseñanza-

aprendizaje). 

Para lograr lo anterior, Bruner menciona que es necesario que el maestro enfrente a los 

alumnos con la realización de ciertas actividades en las que éstos puedan encontrar ciertas 

incongruencias acerca de lo que supuestamente sabían, habían visto o pensaban y aquello que 

están observando o descubriendo; de esta manera los alumnos tendrán que verse en la necesidad 

                                                           
69 Candela martín, María Antonia, Investigación y Desarrollo en la Enseñanza de las Ciencias Naturales, Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N., México, 1999, pp. 1. 
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de ir resolviendo estas incongruencias o salvando ciertos obstáculos e ir “descubriendo” poco a 

poco un concepto nuevo, el cual puede llegar a coincidir con ciertos conceptos básicos en la 

Ciencia. “El objetivo fundamental de la enseñanza de la Ciencia dentro de la corriente de 

“aprendizaje por descubrimiento” ha sido el de la enseñanza del “método científico” a partir del 

desarrollo de actividades experimentales dirigidas a que los alumnos descubran, de manera 

autónoma e inductiva los conceptos científicos”70. 

  

4) AUSUBEL (APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO): 

 

Ausubel se ocupa primordialmente del “aprendizaje escolar, que para él es 

fundamentalmente un tipo de aprendizaje que alude a cuerpos organizados de material 

significativo. Centra su análisis en la explicación del aprendizaje de cuerpos de conocimiento que 

incluyen conceptos, principios y teorías”71. 

El aprendizaje significativo promovido por Ausubel puede tener dos vertientes: por 

recepción o por descubrimiento, está en contra de la metodología didáctica basada en la 

mecanización, en la repetición de conceptos o ideas y en la memorización. Según él, este tipo de 

aprendizaje no le aporta al alumno ninguna significancia de todo aquello que se le está “obligando 

a aprenderse”. 

Por el contrario, menciona que para lograr un aprendizaje que tenga un significado 

importante para el alumno, el maestro deberá intentar vincular el aspecto más relevante de aquello 

que se le va a tratar. “Los nuevos significados (para Ausubel) se generan en la interacción de la 

nueva idea o concepto potencialmente significativo, con las ideas pertinentes, ya poseídas por el 

alumno, de su estructura cognitiva”72. 

Ausubel considera que el aprendizaje significativo le ayuda al alumno a estructurar 

adecuadamente los conocimientos previos que tenía, también colabora para incrementar su 

potencialidad de explicar y describir aquello que aprendió y además, fomenta el desarrollo de 

habilidades manuales y de precisión. También propicia en el alumno desarrollar su capacidad de 

organizar jerárquicamente cada una de sus ideas o conocimientos, de cimentar sólidamente cada 

uno de los nuevos conocimientos con los que poseía previamente sin que se presenten problemas 

de comprensión o dudas acerca de lo que está aprendiendo. 

Como se mencionó anteriormente, el maestro puede favorecer éste tipo de aprendizaje 

teniendo en consideración tres aspectos básicos: 
                                                           
70 Ibid., pp. 3. 
71 Pérez Gómez, Ángel I., Op. Cit., pp. 46. 
72 Ibid., pp. 47. 
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• Debe organizar de la mejor manera cada uno de los materiales que va a utilizar, ésta 

organización debe tener una secuencia lógica y jerárquica ya que esto permitirá 

paulatinamente ir desarrollando cada vez más y mejor las potencialidades del alumno. 

Es preciso decir que en caso de no seguir este ordenamiento, el alumno podría 

“perderse” en el camino y vería el conocimiento como una serie de estructuras 

aisladas, sin ningún enlace entre ellas y su entorno cotidiano. 

• Se debe involucrar al alumno en múltiples situaciones concretas para que se vea en la 

necesidad de poner en juego todos sus conocimientos previos y así poder encontrar 

diferentes soluciones a cada uno de los problemas que se presenten; y de esta manera, 

tener la seguridad de que conforme se encuentre con situaciones más complicadas de 

resolver, formulará nuevos principios y soluciones a partir de los que encontró 

previamente. 

• Debe asumir que el aprendizaje significativo es el producto de un proceso activo que 

requiere un trabajo intelectual muy distinto a otras metodologías tradicionales. Se 

debe estar conciente de que es necesaria una práctica cotidiana para desarrollar 

habilidades de investigación y de solución de problemas, es decir se necesita fomentar 

una participación activa del alumno para que éste sea capaz de apropiarse de 

aprendizajes significativos. 
 

5) VIGOTSKY (TEORÍA SOCIOCULTURAL): 

 

De acuerdo a esta teoría, la “educación debe promover el desarrollo del niño a través de la 

zona de desarrollo próximo, que es la distancia existente entre el nivel real de desarrollo del niño 

expresada en forma espontánea o autónoma y el nivel de desarrollo potencial manifestada gracias 

al apoyo de otra persona”73. A diferencia de la teoría psico-genética de Piaget, Vigotsky no le da 

tanta importancia a las etapas de desarrollo del niño para poderle enseñar ciertos conocimientos; 

lo que le importa es la manera en que se comportó el alumno en cada una de sus etapas, qué tantos 

conocimientos pudo acumular y la forma en que los adquirió, bajo qué condiciones (qué 

medioambiente envolvió al alumno) trabajó y aprendió, etc. 

Esta metodología pone énfasis en la importancia que tiene una instrucción o un 

aprendizaje realizado por el alumno de forma individual, establece que el aprendizaje autodidacta 

no es tan valioso y enriquecedor como el que se realiza de manera común con otros individuos (es 

decir, de manera socializada). “La actividad no se concibe única ni principalmente como el 
                                                           
73 Monnier Treviño, Alberto, Op. Cit., pp. 39. 
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intercambio aislado del individuo con su medio físico, sino como la participación en procesos 

generalmente grupales, de búsqueda cooperativa, de intercambio de ideas y representaciones y de 

ayuda en el aprendizaje, en la adquisición de la riqueza cultural de la humanidad”74. 

Bajo ésta perspectiva, se puede decir que para lograr que el alumno aprenda Ciencia se le 

debe poner en contacto con los objetos, la bibliografía, las instituciones, otros alumnos interesados 

en Ciencia, personas que estén haciendo Ciencia, etc. Sólo así se podrá fomentar de manera 

razonable y sistemática la adquisición más idónea y organizada de todos los conocimientos 

necesarios para que el alumno alcance un adecuado aprendizaje y así, éste pueda después 

compartir sus conocimientos y ayudar a otros alumnos. 

 

 

6) JUAN DELVAL (CONSTRUCTIVISMO): 

 

En los años ochenta, se empezó a perfeccionar un modelo que desarrollara de la manera 

más adecuada la transmisión y la asimilación de conocimientos por parte de los sujetos, éste 

modelo estaba sustentado en lo que se llamó: una concepción constructivista del aprendizaje. 

“Una idea básica del constructivismo consiste en concebir que a todos los niveles de 

desarrollo existen dos instrumentos para la adquisición de conocimientos: la asimilación de los 

objetos o eventos a los esquemas o estructuras anteriores del sujeto; y la acomodación de estos 

esquemas o estructuras en función del objeto que se habrá de asimilar”75. 

Delval sostiene que en la actualidad casi todo el mundo supone que en su labor de 

enseñanza de las Ciencias (y en otras áreas) es constructivista, aún cuando en realidad muchos de 

ellos no tienen en su desempeño educativo las herramientas básicas de esta metodología. Para 

Delval, “el constructivismo es una posición epistemológica que hace referencia a la manera en que 

se origina y cómo se modifica el conocimiento”76. 

Uno de los fundamentos básicos de ésta teoría es el hecho de que el sujeto cognoscente es 

el que construye sus conocimientos, y para lograrlo se deben de tomar en consideración ciertos 

requisitos al momento de desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, éstas consideraciones 

pueden ser las siguientes: 

                                                           
74 Pérez Gómez, Ángel I., Op. Cit., pp. 51. 
75 Candela Martín, María Antonia, Investigación y Desarrollo en la Enseñanza de las Ciencias Naturales, Op. Cit., 
pp. 7. 
76 Delval J., Tesisi sobre el Constructivismo, la Construcción del Conocimiento Escolar, Ed. Paidos, Barcelona, 
España, 1997, pp. 15. 
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• Cada sujeto tiene la capacidad y la necesidad de construir sus propios conocimientos y 

ningún otro sujeto puede proporcionarle los conocimientos construidos. 

• La construcción del conocimiento debe desarrollarse en el interior del sujeto y sólo 

puede ser realizado por él mismo. 

• Los demás sujetos, incluyendo a los maestros, deben de fungir como facilitadores de 

la construcción del conocimiento que cada sujeto realice. 

• Se debe considerar que cada conocimiento es producto de la vida social que rodea al 

sujeto y que la construcción de éste conocimiento no puede llevarse a cabo sin la 

interrelación con otros sujetos. 

En el constructivismo, el aprendizaje escolar, se puede dar como un proceso dinámico de 

la elaboración de los conocimientos, bajo esta perspectiva, incluso los errores no se conciben 

como algo que debe evitarse, “sino como etapas necesarias del proceso de construcción del 

conocimiento. Además, los sujetos a cualquier edad eslabonan representaciones, suposiciones e 

interpretaciones sobre los fenómenos con los que interactúan; a partir de estas concepciones, 

observan e interpretan la realidad”77. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
77 Candela Martín, María Antonia, Investigación y Desarrollo en la Enseñanza de las Ciencias, Op. Cit., pp. 7. 
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CAPÍTULO 4 

“PROPUESTA DIDÁCTICA” 

 

4.1.- METODOLOGÍA 
 

 La metodología que se seguirá durante la planeación y el desarrollo de las sesiones experimentales 

de la asignatura de FÍSICA II en el tercer grado de la escuela secundaria será básicamente inductiva – 

deductiva, aunque en ciertos momentos puede presentarse de manera inversa (deductiva – inductiva), así 

también se tomarán en cuenta ciertas ideas de Celestin Freinet y otros investigadores antes mencionados 

que se encuentran vinculados con el constructivismo. 

 Esta metodología tiene como uno de sus principales propósitos el que los alumnos sean capaces de 

adentrarse en una dinámica de trabajo en la que ellos puedan identificar, comprender, asimilar y expresar 

ciertos conceptos, definiciones, temas, etc., que sean relevantes para la asignatura de FÍSICA II. 

 Otro de los propósitos que se pretende alcanzar es que el alumno al ir desarrollando cada una de 

las prácticas pueda ir encontrando el porqué de la misma práctica y le vaya dando la importancia debida a 

cada uno de los temas o conceptos presentados en la misma. 

 Para el diseño de las actividades experimentales y de cada una de las partes que las conforman se 

consideraron ciertos aspectos tales como:    

1.- Cada una de las sesiones experimentales que se desarrollen para la asignatura de FÍSICA II 

deberán estar orientadas como apertura o introducción a ciertos temas fundamentales del curso, 

pero que a los alumnos les son difíciles de entender o les representan cierta complejidad para su 

comprensión y su asimilación, es importante señalar que aún cuando estas sesiones experimentales 

están planteadas para dar inicio a ciertos temas, también podrán ser utilizadas durante el desarrollo 

del tema e incluso como cierre o reforzamiento del mismo, todo esto, de acuerdo al punto de vista 

y criterio del profesor. 

Las sesiones experimentales propuestas en el presente trabajo presentan ciertas 

características que las hacen un tanto diferentes de aquellas que vienen planteadas en los libros de 

texto, de aquellas que se presentan en la gran mayoría de los cuadernos de prácticas e incluso de 

las que en ciertos casos están diseñadas por los mismos profesores. 
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De manera general, las prácticas presentadas en este trabajo pueden tener una serie de 

usos por parte del profesor que le permitan por ejemplo, motivar al alumno para que se cuestione 

acerca de la relación que tiene con la teoría aquél fenómeno que éste estuviera observando, 

también se puede utilizar ésta práctica para aquellos momentos en los que el maestro se encuentra 

explicando cierto tema, pueda recordar ciertos aspectos o resultados de la práctica y así 

ejemplificar mejor su clase, etc. Todo esto le va a permitir al alumno acercarse de manera más 

clara y sencilla a los temas que para él serían difíciles de entender. 

2.- Al planear las sesiones experimentales o prácticas de laboratorio se debe tener en cuenta que 

en la escuela secundaria se dispone únicamente de cincuenta minutos para cada uno de los 

módulos de las diferentes asignaturas, y si además se toma en consideración que generalmente en 

la gran mayoría de los planteles los laboratorios se encuentran ubicados en una área distinta de los 

salones de clase, esto provoca que los alumnos pierdan aproximadamente diez minutos en salir de 

la clase anterior, bajar hasta el área de laboratorios, acomodarse alrededor de las mesas de trabajo 

y empezar a trabajar. De esta manera se debe considerar que el tiempo real disponible para la 

realización de la práctica será de alrededor de cuarenta minutos. 

3.- Como se mencionó al principio de éste capítulo, las prácticas han sido diseñadas tomando en 

consideración algunos puntos importantes de la teoría constructivista y ciertas ideas de Celestin 

Freinet, por ejemplo: 

a) Se busca fomentar el trabajo escolar en el salón de clases (y en el laboratorio escolar 

principalmente) basándonos en la actividad en equipo, es decir, se pretende fomentar 

la sociabilización del conocimiento y la responsabilidad del trabajo en común. 

b) Se reconoce aquello de que solamente cuando se logre despertar en el alumno el 

verdadero deseo y la necesidad de trabajar, investigar, de ser mejor cada día como 

alumno, como Ser Humano y de crecer como parte importante de un equipo de trabajo 

que busca la resolución de un problema común, se podrán alcanzar nuevas formas de 

pensar en los alumnos e incluso podrá adquirir una nueva visión de lo que representa 

su vida escolar. 

c) Se debe considerar que para que el alumno, la escuela debe representar un capítulo 

más de su vida, y que cuando ingresa a la escuela secundaria (en este caso el tercer 

grado) debe aprovecharse al máximo todo el cúmulo de experiencias y preconceptos 

que éste ha ido recogiendo por el camino de la vida y por su paso en otras 

instituciones educativas (preescolar y primaria). 

d) Se debe hacer hincapié en aquella regla que dice que si un niño es capaz de aprender a 

hablar hablando, de que solo aprende a caminar caminando, de que solo aprende a 
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escribir escribiendo, entonces, solamente podrá aprender Física (y Ciencia en general) 

haciendo Física. 

e) Se debe tratar de comprender que los alumnos con los que se está trabajando tienen 

ciertas características muy parecidas a las que tenían los maestros cuando ellos eran 

alumnos y que en la medida en que el maestro intente pensar como el alumno y trate 

de ponerse en su lugar antes de planear las actividades teóricas y experimentales, se 

podrá fomentar una verdadera integración de equipo y una mejor comunicación entre 

el maestro y el alumno. Esto seguramente sería todo un éxito pedagógico y una 

garantía de progreso. 

f) Como principio fundamental, se debe tener la idea de la necesidad de que el alumno 

trate de hacer investigación por él mismo, se debe procurar fomentar el entusiasmo en 

el alumno para que trabaje solo o en equipo, que empiece a experimentar con cierta 

libertad, y que ponga en práctica su capacidad de crear y que el papel que desempeñe 

el maestro en estas sesiones de Ciencia sea el de facilitarle al alumno los accesos 

adecuados para que éste investigue y experimente, ya que esto último es una parte 

importante del Ser Humano. 

 

Como se mencionó anteriormente, ésta propuesta consta de una serie de prácticas de laboratorio 

para la asignatura de Física II (tercer grado de secundaria), en las cuales se muestra una forma distinta a la 

manera tradicional del trabajo en el laboratorio escolar y de esta manera poder lograr un aprendizaje 

significativo en el alumno. Estas prácticas serán presentadas a los alumnos en forma de guías, las cuales le 

serán entregadas con toda oportunidad (una semana antes de la sesión en el laboratorio) para que el 

alumno empiece a trabajar en la primera parte de la práctica desde su propia casa. 

Las prácticas constarán de las siguientes partes: 

1) TITULO: “LÁNZATE A DESCUBRIR”. Esta parte del formato de la práctica tiene ciertos 

propósitos que la hacen diferente a otros formatos de prácticas. En primer lugar, el título 

busca llamar la atención del alumno presentándole desde el principio algo que le puede 

interesar, tiene la finalidad de despertar esa curiosidad que poseen los adolescentes por 

investigar algo interesante para ellos, incluso, la misma figura que acompaña al título le 

sugiere al alumno que al realizar la práctica va a tener la oportunidad de adentrarse en una 

investigación que será suya y que de realizarla adecuadamente podrá descubrir aquello que 

está buscando. El título tiene además la finalidad de invitar al alumno a trabajar, de hacerle 

sentir mayor confianza para que realice “su investigación” y una mayor responsabilidad en el 

trabajo que está a punto de desarrollar. 
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2) OBJETIVO: “NO HAY OBJETIVO APARENTE”. El objetivo se omite del formato de la 

práctica ya que se considera implícito dentro del título de la misma. Además, es conveniente 

aclarar que si se está buscando que el alumno sienta una mayor libertad para trabajar, el 

plantearle un objetivo o un propósito de manera directa en el formato, podría provocar una 

especie de “angustia” del alumno por tener la obligación de cumplir con el objetivo, llegando 

incluso a registrar observaciones, resultados, etc., que no vio o no obtuvo pero que satisfacen 

el objetivo de la práctica. 

3) “ANTES TIENES QUE INVESTIGAR EN CASA”. Esta sección del formato puede 

tomarse como una especie de inducción hacia el acercamiento del alumno a la investigación 

de ciertos aspectos o fenómenos aparentemente cotidianos, pero que le servirán de ayuda para 

resolver cuestionamientos que el alumno se irá encontrando durante el desarrollo de la parte 

experimental en el laboratorio escolar. Aquí, el alumno empieza a involucrarse en el tema 

fundamental de la práctica y al investigar y explicar lo que se le plantea, éste se verá 

involucrado en una mayor y mejor comprensión de “algo” que para él era común y de esta 

manera al concluir la práctica se podrá dar cuenta de que muchos de los aspectos que 

investigó en su casa antes del trabajo en el laboratorio tienen relación directa con lo que él 

está estudiando en el salón de clases. 

A través de ésta parte de la práctica se puede considerar que si de entrada, con el título 

ya estamos despertando la curiosidad y el interés del alumno, con ésta inducción podemos ir 

provocando una mayor estímulo y una mayor disposición del alumno para trabajar en el 

desarrollo de la práctica y así llegar a un resultado que le sea satisfactorio. Es importante 

recalcar que ésta inducción no deberá ser muy amplia para no cargar de trabajo extra al 

alumno o aburrirlo, sino que deberá plantearse con cuatro o cinco aspectos relevantes e 

interesantes para el alumno y que cuando éste concluya su práctica se de cuenta de que la 

investigación previa que realizó fue importante y de mucha utilidad. 

4) MATERIAL: “¿QUÉ VAS A NECESITAR?”. Esta parte considera fundamentalmente el 

material que tendrá que utilizar el alumno para la realización de su práctica, dicho material 

tendrá como característica importante que debe ser de lo más común para los alumnos, e 

incluso se da la oportunidad de que en caso de no conseguir el material que está contemplado 

en el formato, el alumno pueda sustituirlo con algún material similar al solicitado, de esta 

manera el alumno se puede dar cuenta que no se necesita material tan exclusivo y sofisticado 

para que él pueda aprender Ciencia. Además se debe hacer la observación al alumno de que 

utilizando materiales de uso común para él, puede realizar experimentos científicos en la 

escuela o inclusive en su propia casa. 

 57

 
 
 
 
 



5) DESARROLLO: “¿CÓMO LO VAS A HACER, QUÉ VA A SUCEDER Y CUÁL ES 

TU EXPLICACIÓN?”. Esta parte del formato marca el segundo momento del desarrollo de 

la práctica, es el momento en el que el alumno trabaja dentro del laboratorio escolar. En esta 

sección se busca romper con la tradicional rigidez de ir numerando cada uno de los pasos 

necesarios para realizar exitosamente la práctica, para lograr esto se elimina la numeración de 

los pasos y se marca con sangrías que señalan la manera de desarrollar la práctica. 

Aparentemente es lo mismo, pero con éste formato se le trata de dar la libertad al alumno para 

el trabajo individual y colectivo en el laboratorio promoviendo la colaboración, la discusión y 

la sociabilización del trabajo y del conocimiento. En esta parte, el profesor deja de ser el guía 

y único director de la sesión para convertirse en un moderador, un facilitador, un colaborador 

e incluso un aprendiz de Ciencia que comparte sus opiniones y cuestionamientos con los 

alumnos. 

Aquí, al maestro dejan de interesarle las tradicionales respuestas de sí o no, de ¿qué 

observaste?, de ¿se movió o no?, etc., y pasa a solicitar la “explicación del propio alumno” 

acerca de ¿porqué sucedió?, ¿a qué se debió?, ¿cuál es tu explicación?, etc. Se le da mayor 

importancia a lo que el alumno piensa, a sus explicaciones, sus hipótesis y se busca rescatar 

aquellos preconceptos importantes que posee el alumno o aquello que investigó en la primera 

parte de la práctica. Se da un reforzamiento del proceso deductivo después de la parte 

inductiva de la práctica. 

Esta sección es la más importante de la práctica, ya que es aquí donde el alumno va a 

poner en juego su capacidad de manipulación, su lógica del trabajo, su capacidad de 

observación, sus habilidades deductivas, su aptitud para plasmar en una ilustración el 

desarrollo y los resultados de la práctica, su reconocimiento de la relación que existe entre lo 

que se está investigando y aquello con lo que se enfrentan en su vida diaria, y también es aquí 

donde el mismo alumno se da cuenta de si alcanzó el objetivo implícito en la práctica o si 

considera que aprendió “algo” acerca del tema fundamental de la práctica. 

6) “RUTA DE AYUDA PARA EL PROFESOR”. Una sección de singular importancia es ésta, 

la ruta. Aunque no forma parte directa del formato de prácticas que se les da a los alumnos, 

tiene ciertas aplicaciones que la convierten en una herramienta valiosa para el maestro, por 

ejemplo, puede ser de mucha ayuda como una fuente rápida y sencilla de consulta en caso de 

que el maestro tenga ciertas dudas acerca del tema o no lo domine por completo; puede ser de 

gran utilidad si por alguna razón el maestro no tuvo el tiempo suficiente para preparar la 

práctica; se puede utilizar como una introducción general al tema, ya que esta ruta contempla 

los conceptos básicos de cada uno de los temas relacionados con la práctica y con la parte 
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teórica; la ruta puede ser presentada a los alumnos como repaso general al tema o como un 

buen resumen que se les pueda proporcionar a éstos; e incluso, dentro de esta ruta están 

involucradas las posibles respuestas que los alumnos tengan para la primera parte de la 

práctica o aquellas respuestas que tengan relación con el desarrollo de la práctica en el 

laboratorio escolar. 

La manera de elaborar la “ruta de ayuda para el profesor” es muy sencilla, 

primeramente se identifican cada uno de los conceptos básicos de un determinado tema, así 

como ejemplos, descripciones, significados, etc. Enseguida se acomodan todos los conceptos 

en una ruta lógica que no sea muy grande o larga y que tampoco sea muy simple y sin 

conexión alguna. Finalmente se van desarrollando de manera sencilla, clara y breve cada uno 

de los puntos de la ruta formando pequeños “bloques” de conocimiento y se unen a través de 

flechas que indican el sentido que debe de seguirse para comprender mejor el tema. 

7) “EVALUACIÓN”. La evaluación de las prácticas se va a realizar tomando en consideración 

dos   aspectos: el cualitativo y el cuantitativo; desde el punto de vista cualitativo se 

considerarán actitudes tales como el cumplimiento del material necesario para trabajar, la 

organización y el trabajo en equipo durante la realización de la práctica, el orden y la 

disciplina del grupo, etc. Es preciso indicar que dicha evaluación se hará de manera puntual a 

cada equipo y consistirá en tres categorías: MB (Muy bien); B (Bien); R (regular) y NA (No 

Aceptable); las cuales se incluirán en la evaluación final de la práctica. Cada una de las 

evaluaciones anteriores representarán puntos extra que se sumarán a la evaluación cuantitativa 

de la práctica bajo el siguiente criterio: MB representa 2 puntos extra; B representa 1.5 puntos 

extra; R representa 1 punto extra y NA no acumula puntos extra. 

Desde el punto de vista cuantitativo, se tomarán en cuenta cada una de las respuestas 

que aparecen en el formato de la práctica; en esta parte, a diferencia de la evaluación que se 

realiza en otras sesiones experimentales, no se utilizarán los “taches (X)” o las equis para 

indicarle al alumno que la respuesta no es la correcta. En esta evaluación se partirá de la 

premisa de que todos los alumnos tienen originalmente una calificación de Diez, y se irán 

revisando una a una las respuestas y observaciones registradas en el formato, en caso de que la 

respuesta no sea la más adecuada se le harán indicaciones como por ejemplo: ¿estás seguro de 

lo que dices?, ¿eso fue lo que en realidad observaste?, ¿seguro que hiciste bien este paso?, 

respuesta incompleta, etc. Cada una de las observaciones representarán la disminución de 

medio punto de los diez  con los cuales empezaron su práctica. 

Así, la evaluación final se hará de la siguiente manera: 
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a) Se restarán a la calificación de Diez cada uno de los comentarios que se anoten en el 

formato de la práctica. 

b) A la calificación que resulte de la operación mencionada en el inciso anterior, se le 

sumarán los puntos extra que se tomaron en cuenta en el aspecto cualitativo. 

Es importante recalcar que debido a que se busca una sociabilización del trabajo en el 

laboratorio, y de que con estas prácticas se pretende que cada uno de los integrantes del 

equipo trabajen por igual, discutan, analicen, observen y lleguen a respuestas concensadas, es 

decir que cada uno de los integrantes del equipo tengan registradas las mismas respuestas en 

sus formatos; al momento de evaluar, de cada uno de los equipos se tomará un cuaderno al 

azar y éste será revisado, evaluado y se le otorgará una calificación final, la cual se le anotará 

a cada uno de los cuadernos de los demás integrantes del equipo. 

 Por último, es importante señalar que en esta propuesta, la metodología de las sesiones 

experimentales está diseñada tomando en consideración la signatura de Física II en el tercer grado de la 

educación secundaria, pero de la misma manera se puede ampliar su uso para trabajar en las sesiones 

experimentales de materias tales como Química, Biología, Educación Ambiental, etc., ya sea en la misma 

escuela secundaria e incluso en educación primaria (como se pudo comprobar con el grupo de sexto grado 

de la escuela primaria Ignacio M. Altamirano, ubicada en la delegación Iztapalapa, y de la cual se 

presentan en los anexos algunos de los trabajos realizados por los alumnos, así como algunos de los 

comentarios de lo que les pareció esta experiencia), y en educación media superior. 
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4.2.- PRÁCTICAS DE LABORATORIOY GUIAS 
DE APOYO PARA EL PROFESOR 
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PRACTICA # 1 (BLOQUE 1: CALOR Y TEMPERATURA) 

LÁNZATE A DESCUBRIR :LO QUE ES EL EQUILIBRIO TÉRMICO 
 
ANTES TIENES QUE INVESTIGAR EN CASA: 

1.- La diferencia entre frío y caliente. __________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

2.- Lo que es “energía cinética molecular”. _____________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

3.- La relación que tiene la energía cinética molecular con el calor y la temperatura. _____________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________     

4.- Si será lo mismo calor que temperatura, justifica tu respuesta. ___________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Porqué al tomarnos la temperatura con un termómetro, la columna de mercurio llega una cierta escala y   

se detiene?. ______________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________ 

6.- ¿qué es calor y qué es temperatura?_________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

 

  

¿QUÉ VAS A NECESITAR? 

Un envase de yogurth de 1 l. (vacío y limpio)                                Hielo triturado 

Un frasco de mermelada pequeño (vacío y limpio)                        Una botella con agua de ½ l. 

Un termómetro 

 

¿CÓMO LO VAS A HACER, QUÉ VA A SUCEDER Y CUÁL ES TU EXPLICACIÓN? 
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 Llena el frasco de mermelada con el hielo triturado y colócalo dentro del envase de yogurth, ten cuidado de que 

no caiga hielo dentro del envase de yogurth. 

 Agrega al recipiente de yogurth el agua suficiente para que llegue al borde del frasco de mermelada. Ten 

cuidado de que no caiga o entre agua al frasco de mermelada. 

 ¿Qué crees que sucedería si cayera hielo al recipiente de yogurth o entrara agua al frasco de mermelada?, 

justifica tu respuesta. ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Con el termómetro toma la temperatura del hielo en el frasco y el agua en el recipiente y regístrala en el cuadro 

siguiente como la temperatura inicial. 

 

SUSTANCIA T. Inicial T. 5 minutos T. 10 minutos T. 15 minutos T. 20 minutos 

AGUA      

HIELO      

 

 Toma la temperatura del hielo y del agua cada 5 minutos durante 20 minutos y anota los datos en la tabla 

anterior. 

 ¿Qué fue lo que sucedió con la temperatura del agua y el hielo conforme fue transcurriendo el tiempo?. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Explica lo que sucedió con la energía cinética molecular del agua y del hielo conforme transcurrió el 

tiempo.____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Si tomaras la temperatura del hielo y del agua al transcurrir 60 minutos, ¿cuál sería la temperatura de ambos?, 

explica porqué. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 ¿Consideras que con esta práctica descubriste lo que es el equilibrio térmico?, justifica tu respuesta. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Anota tres ejemplos de tu vida diaria en donde apliques el fenómeno del equilibrio térmico. 

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
PRÁCTICA # 1 (BLOQUE 1: CALOR Y TEMPERATURA) 

RUTA DE AYUDA PARA EL PROFESOR 
 
 

 

 

 

 

Sabemos que todo 
cuerpo está 
formado por 

moléculas y éstas, 
dependiendo de 

su estado de 
agregación 

molecular guardan 
cierta distancia 

entre ellas. 

 

 

 

 

Cuando dos cuerpos a 
diferente temperatura se 

ponen en contacto, la energía 
cinética de las moléculas se 

transmite del cuerpo más 
caliente al más frío, hasta que 
la energía cinética media de 
cada molécula de un cuerpo 
sea la misma que la del otro. 

Si se coloca dicho 
cuerpo sobre alguna 
fuente de calor, sus 

moléculas empiezan a 
moverse con más 

rapidez conforme pasa 
el tiempo, es decir, que 
aumentan su “energía 

cinética molecular. 
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De acuerdo con la “ley 
del equilibrio térmico” 
el calor dado por un 
cuerpo caliente es 

igual al calor aceptado 
por el cuerpo frío con 
el que se junta o se 

mezcla.

 

 

 
 
 

Cuando un cuerpo “frío” se 
pone en contacto con otro 
“caliente”, la temperatura 

del cuerpo frío aumenta y la 
del cuerpo caliente 

disminuye. Después de 
cierto tiempo, ambos 
quedan con la misma 

temperatura y se logra el 

“equilibrio térmico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, calor es la cantidad 
total de energía cinética 

molecular que por sí 
misma se transmite de 

los cuerpos que están a 
mayor temperatura, a 

los de menor 
temperatura.

La temperatura se 
refiere a la energía 

cinética media 
individual de las 
moléculas de un 
cuerpo, es una 

medida del promedio 
de la velocidad de las 

moléculas 

 
El “equilibrio térmico” 

se presenta cuando 
dos cuerpos que 
poseen diferentes 
temperaturas, al 

mezclarse o al ponerse 
en contacto adquieren 
la misma temperatura.

Es decir que el calor 
depende del total de la 
energía cinética de las 
moléculas que pasa de 
un cuerpo a otro, y la 

temperatura es el 
promedio de ésta energía 

cinética media de cada 
molécula. 

 



 

 

 
PRACTICA # 2 (BLOQUE 1: CALOR Y TEMPERATURA) 

LANZATE A DESCUBRIR: LA DILATACIÓN DE LOS CUERPOS 

ANTES TIENES QUE INVESTIGAR EN CASA: 

1.- A qué se debe que en los rieles de ferrocarril se deje entre uno y otro una pequeña separación.__________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

2.- Lo que es el fenómeno de la “dilatación” de los cuerpos. ________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

3.- Cuáles son las formas en que puede presentarse la dilatación en los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos.  
     _____________________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

4.- Lo que significa el término “coeficiente de dilatación”. _________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

5.- La manera en que funciona un termómetro. __________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

 

¿QUE VAS A NECESITAR? 

 Una tabla de madera de aproximadamente   Un popote, lo más transparente posible  

 15 cm por lado.      Plastilina 

 Dos clavos de 2 pulgadas.     Anilina 

 Pinzas de punta      250 ml de agua 

 Una moneda de 2 pesos     Mechero de bunsen. 

 Una botella de vidrio vacía de 250 ml.  

 

¿COMO LO VAS A HACER, QUE VA A SUCEDER Y CUAL ES TU EXPLICACIÓN? 

 

 Coloca la moneda al centro de la tabla, clava los clavos al borde de la moneda de tal forma que pase entre estos 

con cierta facilidad. 

 Coloca la moneda en la punta de las pinzas y caliéntala durante 10 minutos. 
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 Ahora, intenta colocar la moneda entre los dos clavos. ¿Qué fue lo qué sucedió con la moneda?, explica porqué. 

______________________________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué tiene que ver el calor con el fenómeno que acabas de observar?. ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué tipo de dilatación se presentó en la moneda? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué sucedería si colocaras la moneda en hielo?, justifica tu respuesta. ___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Vacía la anilina en la botella de vidrio y llénala de agua hasta el cuello con agua, procura que se disuelva 

completamente la anilina. 

 Con la plastilina colócale un tapón a la botella, introduce el popote en ésta procurando que no escape agua ni 

que se tape el popote. 

 Observa el nivel que alcanza el agua dentro del popote y márcalo con un bolígrafo. 

 Frota tus manos y cuando las sientas calientes colócalas alrededor de la botella. Repite esto varias veces y 

constantemente durante 10 minutos. 

 Observa el nivel del agua dentro del popote y vuelve a marcarlo con el bolígrafo. 

 ¿Para qué colocas tus manos en la botella después de frotarlas?. _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué sucedió con el nivel del agua dentro del popote?, explica a qué se debe. ______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ¿Tendrá algo que ver este fenómeno con la dilatación de los cuerpos?, justifica tu respuesta. __________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué tipo de dilatación se presentó en el agua?. ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué crees que sucedería con el agua dentro del popote si colocaras la botella en un recipiente con hielo?. 

____________________________________________________________________________________ 

 Menciona dos ejemplos de cada uno de los experimentos que realizaste y que tengan relación con tu vida diaria. 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

 

 
PRACTICA # 2 (BLOQUE 1: CALOR Y TEMPERATURA) 

RUTA DE AYUDA PARA EL PROFESOR 
 
 

 

 

 

 

 

Los cuerpos 
que son 

sometidos a un 
incremento de 
temperatura 
aumentan 

generalmente 
su volumen. 

 

 

 

 

En los cuerpos sólidos la 
dilatación es pequeña 

debido a la fuerte unión 
entre sus moléculas. En los 

líquidos las fuerzas 
intermoleculares son 

enores que el los sólidos y
ción es 

m  
su dilata mayor. 

En los gases existen 
mínimas fuerzas 

intermoleculares y su 
dilatación es todavía mayor. 

Este fenómeno recibe 
el nombre de 

“dilatación” el cual se 
define como el 

aumento del volumen 
que experimentan los 

cuerpos al 
incrementar su 

temperatura. 

 
 

Dilatación volumétrica.- 
Es aquella que se 

aprecia cuando en un 
cuerpo aumentan todas 

sus dimensiones, 
sucede en cualquiera 
de los tres estados de 

agregación de la 
materia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilatación superficial.- 
es aquella que 
experimenta un 

cuerpo cuando el 
aumento observado 
más importante es el 

de su área o 
superficie. 

Dilatación lineal.-
Se presenta en los 

cuerpos en los 
cuales se observa 
un aumento en su 

longitud 
principalmente. 

El aumento de tamaño 
de los cuerpos o 

dilatación se puede 
presentar de tres 

formas: Dilatación 
lineal; Dilatación 

superficial y Dilatación 

volumétrica. 
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Coeficiente de 
dilatación es aquel 
aumento de tamaño 
que experimenta un 

rpo de dimension
conocidas al 

incrementar su 
temperatura en un 

grado Célsius. 

cue es 

Cuando se calienta un 
cuerpo de dimensiones 

conocidas y se analiza el 
aumento de tamaño por 
cada grado Célsius que 

aumente su temperatura, 
se obtiene el llamado 

“coeficiente de 
dilatación.



 

 

 

 

PRACTICA # 3 (BLOQUE 1: CALOR Y TEMPERATURA) 

LÁNZATE A DESCUBRIR: LAS FORMAS DE TRANSMISION DEL  

CALOR ENTRE LOS CUERPOS. 

ANTES TIENES QUE INVESTIGAR EN CASA: 

1.- Cuál es el motivo por el que se calienta el mango de una cuchara cuando la dejas dentro de una taza con    agua 

caliente. ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2.- De forma breve, lo que sucede con el agua dentro de tu calentador o boiler. _________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3.- La manera en que llega a tu cuerpo el calor de una fogata. ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4.- El significado de los términos Radiación, Convección y Conducción. ______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ VAS A NECESITAR? 

 Soporte universal completo   Un trozo de vela 

 Trozo de 15 cm de alambre de cobre  Tres tachuelas o clips 

 (aprox. Del # 8 o 10)    Pinzas de punta 

 Un poco de aserrín fino (no viruta)   Vaso de precipitado de 250 ml. 

 ½ litro de agua     Mechero de bunsen. 

 

¿CÓMO LO VAS A HACER, QUÉ VA A SUCEDER Y CUAL ES TU EXPLICACIÓN? 

 Pega con la parafina de la vela las tres tachuelas o clips en el alambre de cobre, colócalas a los 2, 4 y 6 cm de 

uno de los extremos. 

 Enciende el mechero y toma con las pinzas el alambre por el extremo más cercano a las tachuelas. 
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 Calienta durante cinco minutos el extremo más lejano a las tachuelas, describe tus observaciones. ______ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Observa detenidamente lo que sucede con el alambre y las tachuelas, describe tus observaciones. _____ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Explica porqué no cayeron las tachuelas o los clips al mismo tiempo. ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ¿Con cuál de las formas de transmisión del calor se relaciona este experimento?, explica tu respuesta. __ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Coloca 200 ml de agua en el vaso de precipitado y agrégale un poco de aserrín. Enseguida colócalo en el soporte 

universal y caliéntalo durante 8 minutos.  

 Observa lo que sucede con el aserrín conforme va transcurriendo el tiempo de calentamiento, describe tus 

observaciones. ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ¿A qué se debió el comportamiento del aserrín según lo describiste?. _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué forma de transmisión del calor se relaciona con este experimento?, justifica tu respuesta. ________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Acerca tu mano a la flama del mechero, teniendo cuidado de no tocarla. 

 Explica el motivo por el cual percibes la sensación de calor. ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es la forma de transmisión del calor que se relaciona con este experimento?. __________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Menciona dos ejemplos cotidianos que se relacionen con cada una de las formas de transmisión del calor que 

experimentaste durante esta práctica. __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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PRACTICA # 3 (BLOQUE 1: CALOR Y TEMPERATURA) 

RUTA DE AYUDA PARA EL PROFESOR 

 
 
 

 

 

 

La mayoría de los 
cuerpos o 
sustancias 

presentan una 
“conductividad 

térmica” que es la 
capacidad que 

tienen para 
conducir el calor. 

 

 

 

 

 

a) Por conducción, 
n los  sólidose . 

b) Por convección en 
los fluidos (líquidos y

gases). 
c) Por radiación a 
través del espacio 

vacío. 

La transferencia de 
calor de un cuerpo 
a otro, o bien en un 
mismo cuerpo, se 

puede presentar en 
tres formas 
diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La radiación es otra forma de 
transmisión del calor, a través del 

espacio, por medio de ondas 
electromagnéticas de luz. Esto es 

debido al movimiento vibratorio de 
los átomos y moléculas de los 

cuerpos, los cuales emiten ondas o 
radiaciones electromagnéticas que 

no necesitan un medio material 
ra su propagaciónpa . 

La convección preferentemente 
e transmite en los fluidos, al

calentarse las masas inferiores de 
los fluidos se dilatan y disminuye 

su densidad, esto hace que se 
eleve y otra porción fría ocupa su 
lugar. Así se forman las llamadas 

corrientes de convección. 

s  
La conducción es una forma de 

transmisión del calor que 
experimentan generalmente los 

metales y algunos sólidos, el 
calor mueve a las moléculas que 
están en primer lugar, y éstas a 
las demás sucesivamente, hasta 
que se calienta todo el cuerpo. 

 70

 
 
 
 
 



PRACTICA # 4 (BLOQUE 2: CUERPOS SOLIDOS Y FLUIDOS) 
 
LÁNZATE A DESCUBRIR: EL FENÓMENO DE DIFUSIÓN EN LOS LÍQUIDOS 

 
ANTES TIENES QUE INVESTIGAR EN CASA: 
 
1.- Cuál es la razón por la que al agregar azúcar a un vaso de agua, sin que se agite, se endulza. ___________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

2.- A qué se debe que puedas percibir el aroma a perfume de algún compañero o compañera de clase aún   

cuando estén sentados en extremos opuestos del salón. ____________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

3.- Porqué al preparar un té, hay que esperar mayor tiempo si se utiliza agua fría que agua caliente. ________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

4.- Cuál es la causa de que en invierno haya inversiones térmicas y en el verano no se presente este fenómeno. 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

5.- A qué se le llama difusión. _______________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ VAS A NECESITAR? 

 Dos frascos de vidrio transparente de 250 ml.  Colorante vegetal o anilina 

 Un vaso desechable de plástico    250 ml de agua helada 

 Un gotero      250 ml de agua caliente 

 Un palo de paleta o abatelenguas 

 

¿CÓMO LO VAS A HACER, QUÉ VA A SUCEDER Y CUÁL ES TU EXPLICACIÓN? 

 En el vaso de desechable de plástico, vacía el colorante vegetal o la anilina y agrega aproximadamente 50 ml 

de agua. Utilizando el palo de paleta agita la mezcla para que se disuelva completamente el colorante en el 

agua. 

 Agrega a uno de los frascos de vidrio 200 ml de agua helada, y al otro frasco 200 ml de agua caliente. 
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 Agrega en forma pausada y una a una, cinco gotas del colorante disuelto al frasco de vidrio que contiene el 

agua helada. 

 Observa detenidamente lo que sucede, describe y explica a qué se debe lo que observaste. ___________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Ahora, agrega en forma pausada y una a una cinco gotas del colorante disuelto al frasco de vidrio que contiene 

el agua caliente. 

 Observa detenidamente lo que sucede, describe y explica a qué se debe lo que observaste. ___________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Existió diferencia entre lo observado en ambos frascos?, explica a qué se debió esto. ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿De qué manera influye la temperatura en la difusión del colorante?. ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Menciona tres ejemplos de tu vida diaria en los cuales esté presente el fenómeno de la difusión. ______ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Consideras que con ésta práctica entendiste el fenómeno de difusión?, justifica tu respuesta. _________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Realiza las ilustraciones de la práctica. 

 

 

 

 

 

 
PRACTICA # 4 (BLOQUE 2: CUERPOS SÓLIDOS Y FLUIDOS) 
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RUTA DE AYUDA PARA EL PROFESOR 

 

 

 

 

 

 

Uno de los fenómenos 
microscópicos que 

demuestran 
claramente que las 
moléculas de todas 
las sustancias se 

encuentran separadas 
y en constante 

movimiento es la 
difusión. 

 

 

 

 

Un gas se puede 
difundir fácilmente 
en otro; la difusión 

de un líquido en otro 
es menos rápida; 

mientras que la de 
un sólido en otro 
sólido solo ocurre 

bajo presión. 

La difusión ocurre 
cuando dos o más 

sustancias entran en 
contacto y se 

extienden por todo el 
espacio del que 

disponen, formando 
una mezcla 
homogénea. 
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Otro ejemplo sería que si 
se coloca en algún 

rincón de cierta 
habitación una pequeña 

cantidad de una 
ncia de olor fu
agradable o 

desagradable, al poco 
tiempo dicho olor se 

s ta erte, 

p rcibe en todo el local. 

Esto se debe a que las 
moléculas de dichas 

sustancias se disuelven 
y se difunden en todo el 

volumen de agua 
aprovechando los 

espacios 
intermoleculares y el 

movimiento de las 
moléculas. 

Un ejemplo de difusión 
se presenta cuando en 
un vaso con agua se 

introduce sal o azúcar, 
dichas sustancias se van 
al fondo del vaso, pero 
se nota que después de 

un rato el agua se 
endulza o se sala.

 

 

La difusión tiene 
muchas aplicaciones 

prácticas, por 
ejemplo en ingeniería 
química se utiliza en 

: desecación de 
sólidos, destilación 

fraccionada, 
absorción de gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto sucede porque 
tanto las moléculas 

del aire como las de la 
sustancia olorosa, 
además de estar 

separadas, se 
encuentran en 

movimiento, por lo 
que no tardan en 

mezclarse. 

PRACTICA # 5 (BLOQUE 2: CUERPOS SOLIDOS Y FLUIDOS) 



 
LÁNZATE A DESCUBRIR: EL FENÓMENO DE LA FLOTACIÓN 

 
ANTES TIENES QUE INVESTIGAR EN CASA: 
 
1.- Cuál es la causa por la cual no se puede sumergir una pelota en una alberca. ______________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

2.- A qué se debe que los cuerpos disminuyan su peso cuando están dentro del agua. ____________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

3.- Porqué no se hunden los barcos. ___________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

4.- Porqué flotas con más facilidad en una alberca con agua de mar que en una alberca con agua dulce. _____ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

5.- Cuál es la relación que existe entre la densidad de un líquido y la flotación de un cuerpo. ______________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ VAS A NECESITAR? 

 250 g de sal de mesa.   Un frasco transparente de ½ litro 

 Un huevo fresco    Una cuchara sopera. 

 ½ litro de agua 

 

¿CÓMO LO VAS A HACER, QUÉ VA A SUCEDER Y CUÁL ES TU EXPLICACIÓN? 

 

 Agrega aproximadamente 400 ml de agua en el frasco. 

 

 Coloca con cuidado el huevo dentro del frasco y observa lo que sucede. 

 

 Describe lo que sucedió con el huevo y el nivel del agua, ¿a qué crees que se debió?. _______________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Agrega cuatro cucharadas de sal al frasco, agita el agua con cuidado, debes tener la precaución de no romper el 

huevo. 

 Deja que el agua y el huevo estén en reposo durante aproximadamente dos minutos, observa atentamente lo que 

sucede. 

 ¿Cambió el huevo su posición en el frasco?, ¿a qué se debió esto?. ______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Agrega nuevamente otras cuatro cucharadas de sal al agua y vuelve a agitar con cuidado. 

 Deja una vez más el agua y el huevo en reposo durante aproximadamente dos minutos y observa lo que 

sucedió.  

 ¿Cambió el huevo su posición en el frasco?, porqué crees que puede flotar?. ______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Consideras que la sal tiene algo que ver con la flotación del huevo?, justifica tu respuesta. __________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué crees que le sucedería al huevo si agregaras otras diez cucharadas de sal al frasco y las disolvieras por 

completo?, explica tu respuesta. ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Si en lugar de agua se hubiera utilizado alcohol, ¿crees que se hubiera obtenido el mismo resultado?, ¿porqué?. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Cuál consideras que fue el objetivo de haber realizado ésta práctica?. ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 
PRACTICA # 5 (BLOQUE 2: CUERPOS SÓLIDOS Y FLUIDOS) 
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RUTA DE AYUDA PARA EL PROFESOR 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Considerando el 
principio de 

impenetrabilidad
, un cuerpo que 
se introduce en 

un líquido 
desaloja una 
cantidad de 

agua que 
corresponde al 

lumen que 

 

 
 
 

Cualquier cuerpo 
sólido recibe una 

fuerza hacia arriba 
en forma vertical 

que impide que se 
hunda en el fluido; 

ésta fuerza se 
denomina empuje.

Esto es porque al 
introducir un objeto en 
un líquido, el nivel sube 

porque el cuerpo 
desplaza determinada 

cantidad de agua, 
debido a que no es 
posible que ambos 

ocupen el mismo lugar 
al mismo tiempo. v

ocupa. 
o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dependiendo 
del peso del 

volumen 
desplazado y el 

peso del 
cuerpo 

sumergido, 
éste puede 

flotar o 
hundirse. 

Un cuerpo flota cuando 
su peso es menor al 
empuje hacia arriba 

que recibe del líquido 
donde se sumerge. Un 

cuerpo se hunde 
cuando su peso es 

mayor al empuje del 
líquido, y un cuerpo 

está en equilibrio 
porque su peso y el 

empuje que recibe son 
iguales. 

De estas 
observaciones, 

Arquímides, enunció 
un principio que 

dice: El empuje de 
abajo hacia arriba 

que experimenta un 
cuerpo que se 
sumerge en un 

líquido es igual al 
peso del líquido que 

desaloja. 
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De esta manera, a 
mayor cantidad de 

sal, aumenta la 
fuerza de 

flotabilidad, lo que 
hace que los 

cuerpos floten en el 
agua salada con 
mayor facilidad. 

El agua de mar posee una 
densidad 

aproximadamente de 
1.025 g/cm3, lo cual hace 

e sea más densa que e
agua dulce, si al agua 
dulce se le agrega una 

cantidad extra de sales se 
incrementa su densidad y 
por lo mismo aumenta su 

qu l 

peso.

El agua “dulce” puede 
ser utilizada por el 

hombre para diversos 
fines, una de las 

características de éste 
tipo de agua es la de 
contener muy pocas 
cantidades de sales 

minerales, el valor de 
su densidad se puede 

tomar como 1.00 
g/cm3. 



LÁNZATE A DESCUBRIR: LO QUE ES LA TENSION SUPERFICIAL 

 

ANTES TIENES QUE INVESTIGAR EN CASA: 

 

1.- Cuál es el motivo por el que las gotas de agua tienen una forma esférica. ___________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

2.- A qué se debe que algunos insectos se mantengan sobre la superficie del agua y puedan caminar sobre ella.  

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

3.- Porqué se puede mantener una aguja de acero delgada sobre la superficie del agua sin que se hunda. _____ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

4.- En qué consiste el fenómeno de la tensión superficial. __________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

5.- Algunos factores que influyan en la tensión superficial de los líquidos. ____________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ VAS A NECESITAR? 

 Un plato de plástico    500 ml de agua 

 Un vaso desechable de plástico transparente  Dos cajas de clips pequeños. 

 

¿CÓMO LO VAS A HACER, QUÉ VA A SUCEDER Y CUÁL ES TU EXPLICACIÓN? 

 

 Coloca el vaso sobre el plato y agrégale el agua suficiente para llenarlo hasta el borde del baso, procura que no 

se caiga el agua del vaso. 

 

 

 ¿Qué sucedería con el agua del vaso si colocas en él un clip?, justifica tu respuesta. ________________ 
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          ___________________________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________________________ 

 

 Sostén un clip con tu mano y colócalo sobre el vaso, el clip debe tocar con un extremo el agua, enseguida suelta 

el clip. 

 

 ¿Qué fue lo que sucedió?, explica tu respuesta. _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________________________ 

 

 Agrega de uno en uno varios clips, cuando hayas colocado entre 80 y 90 clips al vaso, observa el 

borde de este. 
 

 ¿Qué forma tiene el nivel del agua que está sobre el borde del vaso?, explica a qué se debe éste fenómeno.  

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________________________ 

 

 Finalmente, ¿cuántos clips colocaste en el vaso para provocar que el agua se derrame? ______________ 

 

 ¿Consideras que con ésta práctica te quedó más claro el concepto de tensión superficial?, justifica tu respuesta. 

___________________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________________________ 

 

 Realiza las ilustraciones de esta práctica. 
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RUTA DE AYUDA PARA EL PROFESOR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuerzas de 
cohesión que 

actúan entre las 
oléculas de los

líquidos presentan 
diferentes 

comportamientos, 
que dependen de la 
posición donde se 

cuentra en e

 

 

m  

en l 
seno del líquido. 

Por otro lado, las 
moléculas que 

forman la 
superficie libre 

son atraidas por 
las moléculas 

que se 
encuentran abajo 
y a los lados de 

ellas. 

Cuando las moléculas se 
encuentran en el interior 
del líquido reciben de las 

moléculas vecinas fuerzas 
de atracción iguales en 
todas direcciones, las 

cuales se anulan unas con 
otras, razón por la que 

estas  moléculas se 
encuentran bajo cierto 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión superficial es la 
propiedad que presenta 
a superficie libre de un

líquido debido a que las 
moléculas del interior 
ejercen una fuerza de 

cohesión sobre las 
moléculas de la 

uperficie que hace que 
sta se comporte como

a membrana elástic
tensionada.

l  

s
é  
un a 

Constantemente se 
pueden observar 

fenómenos debidos 

superficial; por 
ejemplo, la 

formación de las 
pompas de jabón, 

que por ello adoptan 
forma esférica, e 
incluso la misma 

forma que poseen 
las gotas de agua. 

a la tensión 

Un caso curioso de este 
fenómeno es el hecho de que 

algunos insectos se mantengan 
sobre la superficie del agua y 

puedan caminar sobre ella o que 
las agujas delgadas y las hojas 

de afeitar de acero, se 
mantengan sobre la superficie 

del agua sin hundirse. 

Como estas fuerzas no 
se equilibran, originan 
en la superficie fuerzas 

perpendiculares a 
ellas, las cuales se 

dirigen hacia el 
interior, provocando 

una tensión en la 
superficie, fenómeno 
que recibe el nombre 
de tensión superficial.
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PRACTICA # 7 (BLOQUE 3: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) 

LÁNZATE A DESCUBRIR: LO QUE ES LA RESISTENCIA ELECTRICA. 

 

ANTES TIENES QUE INVESTIGAR EN CASA:  

1.- Porqué si frotas en tu cabello un globo inflado y lo colocas en la pared no se cae. ____________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

2.- Cuál es la razón por la cual los metales son buenos conductores de la electricidad y los no metales no lo  

son. _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

3.- A qué se debe que al frotar una regla de plástico contra el pelo, sea capaz de atraer pequeños trozos de   

papel. ___________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

4.- Porqué se utiliza el plástico para recubrir la herramienta de los electricistas. ________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

5.- Qué es lo que entiendes por conductor, aislante, semiconductor y resistencia eléctrica. ________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

 

 

¿QUÉ VAS A NECESITAR? 

 Dos pilas de 1.5 volts.     Pinzas 

 Un foco para linterna de 2.5 volts con su base.  Desarmador plano 

 Tres alambres de cobre del número 18 o 20   Un trozo pequeño de los siguientes 

  de 25 cm cada uno.     materiales: níquel, bronce, madera,  

 Cinta de aislar.      plástico, papel, vidrio, cobre, tela. 

 

 

¿CÓMO LO VAS A HACER, QUÉ VA A SUCEDER Y CUÁL ES TU EXPLICACIÓN? 
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 Une con cinta de aislar las dos pilas y fija después con cinta un alambre en el polo positivo de la pila y el otro 

alambre en el polo negativo. 

 Conecta uno de esos alambres en una terminal de la base del foco y el tercer alambre en la terminal libre de la 

base. Enseguida coloca el foco en la base. 

 Une los extremos libres de los alambres y verifica si enciende el foco. 

 Toca con los extremos libres de los alambres el trozo de níquel y observa lo que sucede con el foco. Registra tu 

observación en la siguiente tabla: 

 

Material Níquel Bronce Madera Plástico Papel Vidrio Cobre Tela 

¿Se 

enciende 

el foco?, 

SI o NO 

        

 

 Repite el procedimiento anterior con cada uno de los demás materiales y completa la tabla. 

 ¿Cuál es la razón por la cual se encendió el foco con ciertos materiales? _________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Explica a qué se debe que con ciertos materiales no encienda el foco. ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Cuáles de los anteriores materiales podrían considerarse como conductores y cuáles como no 

conductores?.________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Menciona cinco ejemplos de materiales conductores y cinco de no conductores que se encuentren comúnmente 

en tu casa. ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Explica lo que aprendiste en ésta práctica. _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
PRACTICA # 7 (BLOQUE 3: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) 
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RUTA DE AYUDA PARA EL PROFESOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sabe que la 
materia se encuentra 

constituida por 
átomos y que éstos 

 su vez están
formados por un 

núcleo que contiene 
neutrones y 

protones, y por 
electrones que giran 
alrededor del núcleo. 

a  

A pesar de esto, no 
todos los cuerpos 
tienen las mismas 

propiedades 
eléctricas, ya que 
éstas dependen 

del tipo de 
sustancia por la 

que aquellos estén 
constituidos. 

En el interior de 
algunos cuerpos 

los electrones 
pueden moverse 

con toda facilidad, 
saltando de átomo 

en átomo; en 
cambio, otros 

cuerpos presentan 
gran dificultad al 

movimiento de los 
electrones. 
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Los materiales que 
se encuentran a 

nuestro alrededor, de 
acuerdo a su 

comportamiento 
frente a una corriente 
eléctrica, se pueden 

clasificar en: 
conductores, 

aislantes y 
semiconductores. 

Por otro lado, si el 
material es un no 

metal, éste tiende a 
capturar electrones 
para completar su 
nivel extremo pues 
al llegar el flujo no 
les permite el paso 

porque los 
capturan. 

Los metales 
poseen 

electrones libres 
que pierden con 

facilidad. Al 
llegar a ellos un 

flujo de 
electrones los 
deja pasar sin 
capturarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un conductor es 
aquel material capaz 
de distribuir en todo 

su cuerpo las 
gas eléctric
adquiridas, 

conducirlas a través 
suyo y cederlas a 

otro cuerpo. 
PRACTICA # 8 (BLOQUE 3: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) 

car as 

Entre conductores y 
aisladores hay una 
clase de materiales 

intermedios o 
semiconductores, 

pueden conducir la 
corriente eléctrica, 

pero también 
presentan cierta 
resistencia a su 

paso. 

Los aislantes son 
aquellos materiales 
que no permiten el 
paso de la corriente 
eléctrica, entre los 
que se encuentran 
el vidrio, la ebonita, 

el aire seco, el 
corcho, el caucho, 
la porcelana, etc. 



LÁNZATE A DESCUBRIR: EL FENÓMENO DE LA INTERACCIÓN ELECTRICA 

ANTES TIENES QUE INVESTIGAR EN CASA: 

1.- A qué se debe que al peinarte con un peine de plástico, después de pasarlo varias veces por el pelo, éste 

es  atraído por el peine. 

________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

2.- Cuál es el motivo por el cual, cuando te quitas una prenda de vestir en la obscuridad, escuchas ciertos  chasquidos 

y despide ciertas luces. ____________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

3.- Porqué caen rayos hacia la tierra en un día de lluvia. ___________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

4.- Porqué ciertas ocasiones, cuando dos personas se tocan sienten una pequeña descarga eléctrica. _________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

5.- Lo que entiendes por carga eléctrica e interacción eléctrica. _____________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ VAS A NECESITAR? 

 Un trozo de plastilina    Un vaso transparente de plástico 

 Un palillo     Un globo mediano. 

 Un pedazo de papel de china de 

 2.5 cm por lado. 

 

¿CÓMO LO VAS A HACER, QUÉ VA A SUCEDER Y CUÁL ES TU EXPLICACIÓN? 

 

 Moldea un cubo de plastilina de aproximadamente 2 cm por lado. 

 Inserta en el cubo de plastilina un palillo de madera que quede colocado verticalmente. 

 Dobla el papel de china por la mitad, de manera que formes una casa de campaña con él y colócalo sobre la 

punta del palillo. 

 83

 
 
 
 
 



 Infla el globo hasta lograr un tamaño que puedas sostener fácilmente en la mano. 

 Cubre el cubo de plastilina, el palillo y el papel de china con el vaso, ten la precaución de no tirar el papel del 

palillo. 

 Frota contra tu cabello el globo varias veces. ¿Cuál es la finalidad de hacerlo?. ____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Acerca el globo al vaso, cuidando de no tocarlo, y observa lo que sucede con el papel de china.  

 Describe lo que observaste y explica porqué pasó esto. _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué tipo de carga eléctrica  tiene el papel y el globo?. _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué otro tipo de material utilizarías para mover el papel?, explica porqué lo utilizarías. ____________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué fue lo que aprendiste con ésta práctica?. ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Realiza los dibujos de la práctica 
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RUTA DE AYUDA PARA EL PROFESOR 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si muchos 
átomos del 

cuerpo pierden o 
ganan electrones 

los cuerpos 
quedan cargados, 
respectivamente, 

con carga 
positiva o con 
carga negativa. 

Un cuerpo está 
formado por 

multitud de átomos 
y normalmente los 

electrones que 
contiene igualan al 

número de 
protones, por lo 
que el cuerpo es 

neutro. 

Si un cuerpo 
pierde electrones, 

tiene carga 
positiva. Si un 
cuerpo gana 

electrones, tiene 
carga negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, un 
cuerpo se encuentra 

en estado neutro 
cuando no manifiesta 

carga eléctrica ni 
positiva ni negativa. 
Existen diferentes 

procedimientos para 
electrizar un cuerpo: 
por frotamiento, por 

contacto, o por 
inducción. 

Cuando interactúan dos 
cuerpos cargados 
eléctricamente, la 

dirección de las fuerzas 
eléctricas está 

determinada por la ley de 
las cargas; esta ley 

establece que dos cuerpos 
con carga de signos 

iguales se repelen y dos 
cuerpos con carga de 
signos contrarios se 

atraen.

Al encontrarse dos 
cuerpos cargados 
eléctricamente, se 
da una interacción 

entre ellos, 
dependiendo de la 

carga que 
contengan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por frotamiento.- Un 
cuerpo se carga de ésta 

forma cuando su 
superficie es frotada 

contra otra, se presenta 
una electrización como 

consecuencia del 
desequilibrio de cargas 
positivas y negativas en 

los átomos que los 
forman, un cuerpo cede 
electrones y el otro gana 

electrones. PRACTICA # 9 (BLOQUE 3: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) 

LÁNZATE A DESCUBRIR: LO QUE SON LOS IMANES Y LOS POLOS 

Por contacto.- Para que 
un cuerpo sea cargado 
de este modo, se debe 
poner en contacto con 
a superficie de otro que

presente una carga 
eléctrica. Cuando un 
cuerpo tiene carga 

positiva, al ponerlo en 
contacto con otro 

cuerpo atrae parte de 
los electrones de éste. 

l  

Por inducción.- Se 
produce cuando un 
cuerpo sin carga se 

acerca a otro que posee 
un exceso de carga. Esto 

provoca una 
redistribución de las 

cargas eléctricas 
situadas en la superficie 
del primer cuerpo, el cual 
adquirirá una carga con 
signo diferente de la que 

posee el otro.
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 MAGNETICOS 

ANTES TIENES QUE INVESTIGAR EN CASA: 

1.- A qué se debe que ciertos materiales tengan la capacidad de atraer objetos de hierro. _________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

2.- Cómo funciona una brújula. ______________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

3.- La causa por la cual la aguja de una brújula siempre apunta hacia el norte. __________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

4.- Porqué se le considera a la Tierra como un gran imán. __________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

5.- En qué consiste un campo magnético. _______________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ VAS A NECESITAR? 

 Dos imanes rectos o de barra de 10 cm.  Un vidrio de 20 X 20 cm y de 3 mm de grosor. 

 Un metro de hilo cáñamo.    Limadura de hierro 

 Soporte universal con anillo de fierro.  Una hoja de papel blanca. 

 Una aguja. 

 

 

¿CÓMO LO VAS A HACER, QUÉ VA A SUCEDER Y CUÁL ES TU EXPLICACIÓN? 

 

 Sujeta en su parte media un imán con el hilo, cuélgalo del soporte y gíralo, después deja que se detenga. 

 Observa detenidamente la dirección en la que quedan los extremos del imán. 

 Vuelve a girarlo y al detenerse, observa nuevamente la dirección en la que quedan los extremos del imán. 

 ¿En ambos casos, el imán se orientó hacia el mismo lado?, ¿a qué crees que se deba esto?. ___________ 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________   

 Marca uno de los extremos o polos del imán que está colgado y deja que quede en reposo. 

 Acerca uno de los extremos del otro imán al polo marcado del primero y observa lo que sucede. 

 Describe con detenimiento lo que sucedió y cuál fue la causa por la que esto sucedió. _______________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Acerca el otro extremo del segundo imán al polo marcado del primero y observa nuevamente lo que sucede. 

 Vuelve a describir nuevamente lo que sucedió y explica el motivo por el cual sucedió. ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Coloca uno de los imanes debajo del vidrio y espolvorea limaduras de fierro sobre la superficie de este. 

 ¿Qué es lo que observas?, ¿Cuál sería la explicación de este fenómeno?. _________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Coloca separadamente los dos imanes debajo de la hoja blanca y vuelve a espolvorear limaduras de fierro sobre 

la superficie de este. 

 ¿Observas el mismo fenómeno que con el vidrio?, ¿cuál crees que es la causa si  se trata de dos materiales 

distintos (vidrio y papel)?. _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Frota varias veces la aguja contra un imán y después acércala a las limaduras de fierro. 

 Describe lo que sucede y explica porqué sucede esto. ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué fue lo más importante que aprendiste con esta práctica?. _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 
PRACTICA # 9 (BLOQUE 3: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) 
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RUTA DE AYUDA PARA EL PROFESOR 

 
 

 

 

 

El término magnetismo 
tiene su origen en el 

nombre que recibía una 
región de Asia Menor, 
llamada Magnesia; en 

ella abundaba una 
piedra negra o imán 

capaz de atraer objetos 
de hierro. 

 

 

 

 

Un imán es un cuerpo 
capaz de atraer, 

principalmente, al 
hierro, al níquel y al 

cobalto. A estos 
metales de les llama 

magnéticos. 

Los griegos de la 
antigüedad 

observaron estos 
fenómenos 

magnéticos; existen 
algunas pruebas de 
que los chinos, cien 
años antes de Cristo, 
usaron la magnetita 

como brújula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Acercando ahora los 
polos de otro imán, 

se pueden notar 
atracciones y 

repulsiones que 
siguen la ley 

siguiente: 
Polos del mismo 

nombre se rechazan, 
polos de nombre 

contrario se atraen 

Para distinguir los 
dos polos de un 

imán se les 
denomina “polo 

norte” y “polo sur”. 
El polo del imán que 
apunta al norte se le 
llama  polo norte. El 
polo del imán que 
apunta al sur, se le 

llama polo sur. 

El estudio del 
comportamiento de 

los materiales 
magnéticos pone de 

manifiesto la 
existencia en 

cualquier imán de dos 
zonas extremas 
llamadas “polos 
magnéticos” en 
donde la acción 

magnética es más 
intensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRACTICA # 10 (BLOQUE 4: OPTICA Y SONIDO) 

LÁNZATE A DESCUBRIR: LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO. 

El espacio en el que se 
manifiesta la fuerza de 

atracción o de repulsión 
de un imán, es decir, la 
ona que lo rodea, recibe

l nombre de “campo
magnético”. El campo 

magnético puede hacerse 
visible con limaduras de 

fierro que forman cadenas 
por la polarización. 

z  
e  

Las líneas magnéticas 
“salen” por el Norte del 
imán y “llegan” al Sur 

del mismo. 
El número de líneas 

magnéticas que 
atraviesan a la unidad 

de área (o flujo 
magnético) representan 
la intensidad del campo 

magnético. 

Las figuras obtenidas, 
llamadas “espectros 

magnéticos”, 
representan el campo 

magnético alrededor de 
los imanes. Esto se 

debe a que cada una de 
las partículas de fierro 

se convierte en un imán 
temporal por inducción, 
y se alinea por si misma 
al igual que la brújula. 
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ANTES TIENES QUE INVESTIGAR EN CASA: 

1.- Cómo funciona el oído humano.___________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

2.- Porqué los Apaches americanos sabían si se acercaba alguien con el hecho de poner su oído en el suelo. __ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

3.- A qué se debe que suenen diferente la primera y la sexta cuerdas en una guitarra. ____________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

4.- Porqué disminuye la intensidad del sonido cuando se cubre un reloj despertador con un frasco de vidrio. _ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

5.- Cuáles son los medios a través de los cuales se puede4 propagar el sonido. _________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ VAS A NECESITAR? 

 Un reloj despertador pequeño.   Un frasco de vidrio con tapa ( en donde 

 Un globo mediano    quepa el despertador). 

 500 ml de agua 

 

¿CÓMO LO VAS A HACER, QUÉ VA A SUCEDER Y CUÁL ES TU EXPLICACIÓN? 

 

 Coloca el reloj en un extremo de la mesa, ajústalo para que suene el despertador o la alarma. 

 Acomoda tu oreja en la mesa y con la  mano cubre tu otra oreja para evitar ruidos extraños, espera a que suene 

el reloj. 

 

 ¿Qué fue lo que sucedió al sonar el reloj?, ¿cuál consideras que sea la explicación?. ________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

 Llena el globo con una cantidad suficiente de agua, amárralo y coloca el globo en tu oreja, cubre con una mano 

tu otra oreja, coloca el reloj del otro lado del globo y has sonar el despertador. 

 ¿Qué fue lo que sucedió?, explica a qué se debió este resultado. ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Vuelve a ajustar el despertador del reloj y colócalo en un extremo de la mesa. 

 Espera a que suene el despertador y escucha con atención. 

 ¿En cuál de los tres experimentos percibiste mejor el sonido del despertador?, explica tu respuesta. ____ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Podrías escuchar el sonido sobre la superficie del agua si este estuviera en el fondo de una alberca?, ¿Porqué?. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué fue lo que aprendiste en esta práctica?, justifica tu respuesta. ______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Realiza los dibujos de los experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRACTICA # 10 (BLOQUE 4: OPTICA Y SONIDO) 
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RUTA DE AYUDA PARA EL PROFESOR 

 
 
 

 

 

Todos los sonidos 
que se escuchan 
los producen las 

vibraciones de los 
objetos. Cuando un 

cuerpo vibra, la 
energía que causa 

la vibración 
provoca que las 

partículas del 
medio también 

vibren. 

 

 

 

 

 

 

Esta transmisión de 
energía se realiza 

por medio de 
perturbaciones 
sucesivas del 
medio, las que 

reciben el nombre 
de ondas sonoras. 

La vibración de 
estas partículas 
ocasiona que las 
partículas que se 

encuentran cerca de 
ellas vibren 

también, 
transmitiendo la 

energía de 
vibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El medio material 
elástico más común 
es el aire. Una de las 
características que 

tienen las ondas 
sonoras es que no 
se propagan en el 

vacío. 

Para que un sonido 
se escuche es 
necesario que 

exista un medio 
material elástico, el 

cual puede ser 
sólido, líquido o 

gaseoso, capaz de 
propagarlo en 

todas direcciones. 

El sonido es un 
movimiento 
ondulatorio 

cuyas 
vibraciones 

tienen la 
capacidad de 

estimular al oído 
y generar la 
sensación 

sonora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

Para determinar la 
velocidad del sonido, 

basta dividir la 
distancia a la que se 
encuentran ambas 
estaciones entre el 

tiempo empleado por el 
sonido para recorrerla. 

Al valor obtenido de 
esta operación se le 
llama velocidad de 

propagación del 
sonido

La rapidez con 
que se propaga la 
vibración de una 

molécula a otra es 
la velocidad de 
propagación del 

sonido, cuya 
unidad en el 

Sistema 
Internacional (SI) 

es m/s. 

El sonido al 
propagarse lo hace 

con cierta 
velocidad, la cual 

depende del medio 
elástico en que se 

transmite, de la 
temperatura que 

tenga el medio y, en 
el caso del aire 

influye también la 
dirección del viento. 
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“CONCLUSIONES” 
 

 Los alumnos que “nosotros tenemos delante en la escuela, viven inmersos en un mundo que, 

funciona de una determinada manera; es preciso saber la problemática que es la condición adulta que 

rodea  a estos niños; en particular es difícil dar una educación científica a niños que viven en una situación 

en la que los adultos no tienen ni idea de lo que quiere decir un conocimiento científico, de su valor, de su 

significado”79. 

 Sin duda, el trabajo práctico y, en especial, las sesiones experimentales en el laboratorio escolar 

van a construir una herramienta que va a facilitar a los profesores el proceso enseñanza aprendizaje de las 

ciencias. El problema básico del trabajo en el laboratorio de ciencias no suele ser lograr solamente que el 

alumno ponga atención al material que se esté utilizando o a la actividad que se esté desarrollando, sino 

que este alumno reciba la orientación adecuada para que ponga la debida atención a las cosas que están 

sucediendo y que son “relevantes”. “Cuanto más interesantes sean las posibilidades de una actividad, tanto 

más importante resultará que la atención se centre en lo relevante”80. 

 Debe quedar claro que aquellos trabajos experimentales que realicen los alumnos no tienen 

solamente el objetivo de despertar y fomentar el sentido de la observación y la reflexión concreta, sino 

también las aptitudes para desarrollar la abstracción, la incitación a los alumnos para buscar el 

descubrimiento de “cosas” y el empleo de algunos medios de expresión científica. Algo importante es que 

el trabajo experimental no debe desarrollarse solamente al laboratorio escolar, sino que también debe 

caber la posibilidad de realizarse fuera de este laboratorio, en la casa, y utilizando los utensilios que sean 

comunes para él y estén disponibles en su localidad. 

 Lo que básicamente se pretende lograr con el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias 

experimentales es un cambio en el comportamiento de nuestros alumnos, se busca que: 

 Adquieran una actitud científica. 

 Sean capaces de fundamentar adecuadamente sus opiniones. 

 Tengan la habilidad para sistematizar sus experiencias. 

 Que puedan llegar a cuestionar y opinar sobre su contexto natural y social. 

Es en la escuela donde debemos enseñar este “hacer y pensar” en las ciencias, aceptando que todas las 

clases que desarrollemos como profesores tengan la finalidad de servir tanto para estudiar (comprender y 

recordar) el conocimiento propio de la asignatura de acuerdo con los y valores propios de la escuela, como 

para formar personas autónomas y capaces de pensar de manera crítica. En este aspecto, la personalidad y 

                                                           
79 Arcá y P. Guidoni, Enseñar Ciencia: Cómo empezar; Reflexiones para una Educación Científica de Base, 
Ediciones Paidos, Barcelona, 1990, p.- 24.  
80 Osborne, Roger, Op. Cit., pp. 152. 
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la conducta del profesor “son muy importantes en la formación de las actitudes de los alumnos. Se señala 

la importancia de que el profesor sea entusiasta, use conductas didácticas indirectas, sea cálido, use 

motivación extrínseca, motive el rendimiento y sea bien organizado”81. 

Tomando en consideración lo anterior, es necesario que el profesor:  

 Conozca y tome en cuenta el desarrollo intelectual de los alumnos con los cuales va a trabajar. 

 Debe asumir que los contenidos que se pueden desarrollar no son una simplificación de lo que 

se verá en el siguiente ciclo escolar, sino que han sido especialmente diseñados para este 

curso. 

 Debe poner en práctica las estrategias didácticas que se adapten mejor al grupo en el que 

trabaje. 

 Tiene que ejercer un papel protagónico en el que a cada intervención que tenga, motive la 

conquista, por parte de los alumnos, de los niveles inmediatos superiores de su desarrollo 

evolutivo. 

 

Por último, sería muy recomendable que los alumnos pudieran asistir al laboratorio cada vez que 

necesiten investigar y aclarar algún aspecto o problema que les produzca un conflicto, si no fuera posible 

lo anterior, al profesor le queda el recurso de hacer del salón de clase un laboratorio en donde los alumnos 

puedan tener esa posibilidad de enlazar la teoría con la práctica o viceversa . “Si queremos desarrollar 

actitudes e interés hacia la ciencia, debemos fomentar la enseñanza activa, centrada en los intereses de los 

alumnos, tutorial, respetuosa con sus cuestiones y promoviendo confianza en sus propias posibilidades, 

abierta al análisis de las implicaciones y condicionantes sociales de la ciencia y apoyada en la 

diversificación de experiencias y métodos didácticos”82. 
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ENCUESTAS APLICADAS A 
LOS ALUMNOS ACERCA DE 

LA IMPORTANCIA DEL 
LABORATORIO Y DE LAS 

SESIONES 
EXPERIMENTALES 

(PRÁCTICAS). 
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ANEXO 2 

 

 
ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS PROFESORES QUE 
IMPARTEN LAS 

ASIGNATURAS DE fÍSICA Y 
QUÍMICA ACERCA DE LA 

IMPORTANCIA DEL 
LABORATORIO Y DE LAS 

SESIONES 
EXPERIMENTALES 

(PRÁCTICAS). 
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ANEXO 3 

 

 

 

EJEMPLOS DE REPORTES 
DE ALGUNAS PRÁCTICAS 

REALIZADAS POR LOS 
ALUMNOS BAJO LA 

METODOLOGÍA 
PROPUESTA EN EL 

PRESENTE TRABAJO. 
 
 
 
 
 
 
 



 111

 
 
 
 
 

 



 112

 
 
 
 
 

 



 113

 
 
 
 
 

 



 114

 
 
 
 
 

 



 

 115

 
 
 
 
 



 116

 
 
 
 
 

 



 117

 
 
 
 
 

 



 

 118

 
 
 
 
 



 119

 
 
 
 
 

 



 120

 
 
 
 
 

 



 121

 
 
 
 
 

 

ANEXO 4 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 

PrOPUESTA EN ESTE 
TRABAJO A ALUMNOS DE 6° 

GRADO DE Educación 
primaria (reportes, 

fotografías y 
comentarios). 
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ESCRIBIENDO UN MENSAJE SECRETO CON TINTA DE 
JUGO DE LIMÓN 

 
 
 

 
 

DESCUBRIENDO EL MENSAJE SECRETO DE SU 
COMPAÑERO DE EQUIPO 
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 ¿ALGUIEN

 
 

REALIZANDO ANTE SUS COMPAÑEROS EL EXPERIMENTO 
DE LA VELA QUE SE APAGA Y EL AGUA QUE SUBE 
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ANLIZANDO LOS PASOS A SEGUIR Y REALIZANDO EL 

EXPERIMENTO DEL EXTINGUIDOR 

 

CADA UNO DE LOS ALUMNOS ESTÁ TRABAJANDO EN 
“SU” EXPERIMENTO DEL EXTINGUIDOR 
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REALIZANDO EL EXPERIMENTO DEL HUEVO EN LA 

BOTELLA ANTE SUS COMPAÑEROS 

 

 SIGUIENDO DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL 
FORMATO PARA FABRICAR UN EXTINGUIDOR 
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ANEXO 5 

 

 

 

Muestra fotográfica 
del trabajo 

experimental   
desarrollado en el 

laboratorio escolar 
por los alumnos de 

tercer grado de 
educación secundaria. 

 
 
 
 



 

 
 
 

EXPERIMENTANDO TODOS CON EL FENÓMENO DE LA 
DILATACIÓN DE UNA MONEDA 
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ATENDIENDO Y REGISTRANDO LAS OBSERVACIONES DEL 
FENÓMENO DE LA DILATACIÓN 



 

 
 
 

RESOLVIENDO DE MANERA CONJUNTA EL FORMATO DE 
LA PRÁCTICA 
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REVISANDO LA TEORÍA Y LLEGANDO A UN ACUERDO 
EN SUS RESPUESTAS 



 

 

 

 REGISTRANDO LOS DATOS DE LA PRÁCTICA SOBRE EL
FENÓMENO DE FLOTACIÓN 
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CADA UNO DE LOS EQUIPOS REALIZANDO A UN 
MISMO TIEMPO SU PRÁCTICA 



 

 
 
 

PENSANDO EL ¿PORQUÉ? DE LO QUE ESTABA 
SUCEDIENDO Y CÓMO SE PODRÍA EXPLICAR 
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CONCLUYENDO DE MANERA CONJUNTA ACERCA DE LA 
EXPLICACIÓN MÁS APROPIADA 



 

 COMENTANDO DE MANERA AMENA LOS RESULTADOS DE 
LA PRÁCTICA  
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CORROBORANDO EL EXPERIMENTO, CONSULTANDO EL 
LIBRO DE TEXTO Y DISCUTIENDO LAS RESPUESTAS 


