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Línea temática: 2. El análisis cognitivo de la construcción, comunicación y desarrollo de conoci-

mientos disciplinares.

Tipo de ponencia: B.1.1) Reportes parciales o finales de investigación.

Resumen: 

López-Mota y Rodríguez-Pineda (2013), han propuesto como una herramienta útil para el diseño de 

Estrategias Didácticas (ED), homogenizar en términos de modelos, los diferentes elementos que se ponen en 

juego en el diseño de estas, tales como: los temas y aprendizajes escolares propuestos por el currículo, los 

modelos de la ciencia experta y las explicaciones iniciales que el alumnado da a los fenómenos científicos 

escolares. Para ello proponen inferir el Modelo Explicativo Inicial (MEI), de la revisión realizada de la literatura 

especializada sobre ideas previas.

Según la SEP (2011) uno de los propósitos para el estudio de las ciencias en la educación secundaria busca que 

los adolescentes expliquen los fenómenos físicos con base en la interacción de los objetos, las relaciones de 

causalidad y sus perspectivas macroscópica y microscópica y que profundicen en la descripción y comprensión 

de las características, propiedades y transformaciones de los materiales, a partir de su estructura interna básica.

En la presente investigación parcial, se reportan los MEI de 98 estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria en la Ciudad de México acerca del Modelo Cinético de Partículas (MCP) inferido en la literatura y 

tomando como antecedente lo propuesto en el Programa 2011 de Educación Secundaria de Ciencias de la SEP.

Para ello inicialmente se revisó la literatura de ideas previas sobre este tema, infiriéndose un MEI de carácter 

macroscópico. Empíricamente se identificó que el 10% de estudiantes, sí dieron respuestas relacionadas con el 

MCP, mientras que un 90% no dieron respuestas relacionadas con este modelo.

Palabras clave: Costructivismo, Modelo, Modelo Explicativo Inicial, Modelo Cinético de Partículas, Estudiante 

de Secundaria.
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Introducción

Problema de investigación

Para (Piaget e Inhelder, 1996; Lacasa, 1997) el niño construye activamente su conocimiento interactuando 

con los objetos del mundo físico, pero poco a poco va separándose de él y construye apoyado en su propia 

actividad mental, a partir de procesos de abstracción reflexiva.

En consecuencia y según el enfoque constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, 

sino una construcción del ser humano, pero ¿con qué instrumentos realiza el estudiante de secundaria 

dicha construcción? fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó 

en su relación con el medio que le rodea.

Algunas investigaciones realizadas muestran que los estudiantes aceptan fácilmente el modelo microscópico 

que se enseña en la escuela, pero no lo utilizan de forma espontánea y recurren, para sus explicaciones, 

a sus teorías cotidianas, basadas en las propiedades macroscópicas de la materia, más cercanas a las 

dimensiones “físicas” del mundo real (Sanz, Gómez Crespo y Pozo, 1993). 

Se sabe que los alumnos adjudican propiedades humanas (crecer, hacerse más gordas, etc.) y macroscópicas 

(dilatarse, fundirse, etc.) a las partículas microscópicas (Brook et al., 1984). Se desconoce el significado 

atribuido por los alumnos a los términos que usan cuando aluden a esas propiedades.

Para Pozo y otros (1991) existen estudios que ofrecen datos tanto a favor como en contra. 

Algunos estudios como los trabajos de Novick y Nussbaum (1978, 1981) y de Brook y otros (1984) y los 

resultados obtenidos en nuestro contexto (Benarroch, 1989) obtienen porcentajes bastante elevados (50% 

como mínimo) de alumnos que usan de modo espontáneo el modelo de partículas. 

Otros estudios como los de Stavy (1988) y Llorens (1988) encuentran porcentajes de alumnos que utilizan 

los modelos de partículas bastante más bajos (20% o menos). 

Por lo anteriormente descrito, en el presente trabajo, se reportan los resultados de la aplicación de un 

instrumento empírico exploratorio con el propósito de conocer si los estudiantes de secundaria, en sus 

MEI se acercan a la explicación del MCP, una vez que observan y explican los fenómenos que observan en 

su ambiente, ya que uno de los objetivos en las asignaturas de ciencias de la educación secundaria es que 

los alumnos aprendan a interpretar los fenómenos macroscópicos que tienen lugar en la naturaleza en 

términos microscópicos.

Pregunta de investigación

¿Cómo son los MEI de los estudiantes de secundaria acerca del MCP para explicar los fenómenos que 

observan en su vida cotidiana? 
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Objetivo 

El objetivo de la presente investigación parcial es reportar los MEI de los estudiantes de secundaria 

en torno al MCP, que a nuestro juicio puede ser interesante para la enseñanza de las ciencias. Ya que 

consideramos, que, desde la perspectiva de la didáctica de las ciencias, un modelo científico puede tener un 

valor educativo que sintonice con la posibilidad de diseñar una autentica actividad científica escolar para 

las clases de ciencias en este nivel educativo y que pueda servir para que los profesores busquen anclar los 

MEI de los estudiantes con los nuevos modelos científicos escolares.

Desarrollo

Metodología

El enfoque teórico y metodológico de la investigación, se encuentra sustentado principalmente en lo 

que implica la construcción y la identificación del Modelo Cognitivo Inicial y del Modelo Científico de Arribo 

(López y Mota- Rodríguez, 2013).

En esta investigación, de carácter interpretativo, se utilizó una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa), 

inicialmente través del diseño de un instrumento empírico exploratorio, con el propósito de indagar sobre 

los MEI de los estudiantes de secundaria entre las edades de 13 y 15 años, acerca de la explicación de 

fenómenos de su vida cotidiana utilizando el Modelo Cinético de Partículas.

Para la obtención de los MEI, se interpretaron los modelos y los datos obtenidos. El instrumento empírico 

exploratorio se aplicó a 98 estudiantes de una escuela secundaria de la Ciudad de México.

De manera general, metodológicamente se procedió de la siguiente manera:

1. Diseño y elaboración de un instrumento empírico exploratorio para detectar los MEI de los 

estudiantes, tomando como referente lo anteriormente mencionado (Ver Anexo 1).

2. Aplicación del instrumento empírico exploratorio.

3. Revisión y análisis de las respuestas dadas por los estudiantes al instrumento empírico 

exploratorio.

4. Captura y manejo estadístico (tablas y gráficas) de los resultados obtenidos con el instrumento 

empírico exploratorio.

5. Contrastación de los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento con lo reportado 

en la literatura a partir de lo que reportan las investigaciones sobre ideas previas y lo propuesto 

en el Programa 2011 de Educación Secundaria de Ciencias de la SEP.



Área temÁtica 06. educación en campos disciplinares

Acapulco, Guerrero 2019

4

Análisis de resultados

Como se puede observar en la Figura 1, la mayoría de alumnos de secundaria de una muestra de 98, 

no explicaron con un ejemplo de su vida cotidiana el Modelo Cinético de Partículas, mientras que el resto, 

quienes son minoría sí.

Figura 1: Porcentaje de estudiantes

A continuación, se presentan algunos ejemplos de los MEI que se detectaron en los estudiantes de 

secundaria acerca del MCP.
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Conclusiones

Después de haber realizado el análisis comparativo para entre los resultados que se obtuvieron de la 

aplicación del instrumento empírico exploratorio para detectar los MEI, tomando como antecedente lo 

que se encontró en la literatura especializada sobre ideas previas con respecto al MCP y lo propuesto en el 

Programa 2011 de Educación Secundaria de Ciencias de la SEP, se encontró los estudiantes entre 12 y 15 años 

de la Ciudad de México corresponde a la educación secundaria, el mayor porcentaje es fundamentalmente 

de carácter macroscópico (90%), sin embargo, en un menor porcentaje, los estudiantes sí dan explicaciones 

relacionadas con el MCP (10%)

Reflexión 

Se entiende que, así como los científicos piensan en su disciplina en base a modelos (Duschl, 1997) los 

especialistas en didáctica de la ciencia requirieren pensar en un modelo de cómo se aprende, para optimizar 

las propuestas de enseñanza.

Esta concepción podría ser útil para formular un modelo didáctico, sobre todo si se busca unir mediante 

lazos inferenciales los distintos campos de saber y de investigación delimitados por los especialistas en 

didáctica de las ciencias de la naturaleza. 

En efecto, la mayoría de los profesores y profesoras de ciencias naturales usan en clase modelos científicos 

pragmáticamente adecuados-mediante la transposición didáctica- a nuestros estudiantes (Galagovsky y 

Adúriz-Bravo, 2001; IzquierdoAymerich y Adúriz-Bravo, 2003).

Ahora bien, la forma como la ciencia en general se va desarrollando consiste, en su expresión más acabada, 

en la elaboración de modelos teóricos –modelos científicos-, que son los que finalmente sostienen las 

explicaciones acerca del mundo, la sociedad, la realidad (Bailer-Jones, 2009). 

Un modelo científico consiste en una explicación de un fenómeno o conjunto de fenómenos (Rowher, 2016).
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