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Resumen 

En esta investigación se enfatiza la importancia de la incorporación de los diseños teóricos referentes a las 

situaciones de aprendizajes sustentadas en el método análogo de Física, en los planes educativos de educación 

media emanado del Ministerio de Educación de la República de Panamá, ya que esto permitirá comprender de 

manera pertinente los fenómenos físicos propios de la enseñanza de las ciencias,  donde los estudiantes 

interpreten, establezcan semejanzas y similitud con la cotidianidad, al mismo tiempo que desarrollan la 

autonomía para aprender, el pensamiento crítico y la creatividad como procesos y acciones que le hacen un 

estudiante estratégico. 

Descriptores: método, Física, enseñanza de las ciencias, pensamiento crítico, creatividad. 

 

Summary 

This research emphasizes the importance of incorporating theoretical designs referring to learning situations 

supported by the analogous method of Physics, in the educational plans for secondary education issued by the 

Ministry of Education of the Republic of Panama, since this will allow understand in a pertinent way the 

physical phenomena typical of science teaching, where students interpret, establish similarities and 

similarities with everyday life, while developing autonomy to learn, critical thinking and creativity as 

processes and actions that they make a strategic student. 

Descriptors: method, Physics, science teaching, critical thinking, creativity. 

 

Introducción 
 

La educación es el pilar para la formación del individuo en la sociedad, donde la figura del 

docente y de los entes gubernamentales son importantes para su puesta en práctica de 

manera responsable, sin perder de vista que el objetivo principal es lograr que el estudiante 

aprenda de manera significativa, desarrollando sus competencias que los identifican como 

un ser razonable dentro de la sociedad.  

 

Por ende, la importancia de cambiar la metodología de enseñar en este siglo XXI es 

fundamental, ya que no se puede seguir repitiendo los modelos de siglos anteriores (Sandi y 

Cruz, 2016). Hoy sabemos que un líder pedagógico es aquel personal docente que centra su 

quehacer profesional en mejorar sus propias prácticas de enseñanza; es decir, es parte del 

conjunto del profesorado que se enfoca en los aspectos relacionados con el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para favorecer y potenciar de una forma innovadora la adquisición 

de nuevos conocimientos por parte del estudiantado. 

 



De la misma manera, en este contexto es fundamental la incorporación de las premisas 

esenciales sobre el diseño de situaciones de aprendizaje basados en el método análogo de 

Física, que periten fomentar una transformación en los procesos de enseñanza de las 

ciencias, de tal forma que los docentes puedan de una manera estratégica promover 

procesos (cognitivos y técnicas) para que el estudiante aprenda a aprender, lo que implica 

una seria consolidación de los procesos metacognitivos para enseñar y aprender Física.  

 

Entre las razones que impulsaron a realizar este estudio, fue la inquietud al observar a los 

profesores de Física durante sus encuentros pedagógicos, estar funcionando en la 

tradicionalidad, persistencia en la repetición de información, interpretación de los 

contenidos por medio de resolución de problemas y aplicaciones de ecuaciones 

matemáticas. Otro elemento que motivador fue el desconocimiento que tienen los 

profesores del colegio Saint Anthony School sobre el diseño de situaciones de aprendizaje 

sustentado en el método análogo. Por lo tanto, esta investigación pretende generar criterios 

teóricos para el diseño de situaciones de aprendizaje que incluyan la importancia de la 

analogía en la enseñanza de la Física. 

 

El desarrollo psíquico para comprender el aprendizaje del ser humano. Teoría de la 

actividad. 

La teoría de la actividad fundamenta elementos importantes que hacen vida en el proceso 

para la construcción del conocimiento en el individuo; su objeto no escapa de la 

comprensión e interpretación por parte del sujeto, por ende, el aprendizaje se logra por la 

interacción y la actividad que desarrolla el ser humano poniéndola en práctica dentro de su 

entorno social. Según esta teoría, las personas realizan una acción para alcanzar un 

objetivo. Un conjunto de acciones, relacionadas con la satisfacción de una necesidad, 

constituye una actividad la cual, esta se realiza a partir de una motivación o de un motivo 

que confiere sentido a cada una de las acciones; se caracteriza por estar situada en un 

contexto histórico, social y cultural. 

 

Por lo tanto los individuos entran en un contacto práctico con objetos del mundo 

circundante, la prueba de su resistencia, y actuar sobre ellos para el reconocimiento de sus 

propiedades objetivas (Leontev, 1978). De tal manera, que analizar el objeto mediante la 

práctica humana es la base de la cognición para el proceso de su desarrollo, donde se 

plantean problemas cognitivos, las percepciones y el pensamiento humano, y que al mismo 

tiempo contiene en sí misma los criterios de la adecuación y la verdad para la construcción 

del conocimiento. 

 

Dentro del mismo marco de ideas la actividad es un molar, no una unidad de aditivo de la 

vida de la materia física, material (Leontev, 1978). En un sentido estricto, es decir, a nivel 

psicológico, es una unidad de la vida, mediado por reflejo psíquico, la función real es que 

se orienta al sujeto en el mundo objetivo. En otras palabras, la actividad no es una reacción, 

no un conjunto de reacciones, sino un sistema que tiene estructura, sus transiciones internas 

y las transformaciones de su propio desarrollo. 

 

El mismo Leontev (1978) establece que dentro de la actividad que realiza el sujeto están 

inmersos los tres niveles del procesamiento de la información, como lo es el psicológico, el 



social y el biológico, de tal manera que en conjunto sobrellevan los afectos y las 

motivaciones, que a su vez promueven las acciones del sujeto. Para que exista actividad 

humana debe tenerse un pensamiento orientado a una necesidad o motivo y, en 

consecuencia, se suscita un efecto regulador de las emociones que se evidencian como 

acciones subordinadas a los propósitos conscientes; así, el concepto de actividad está 

necesariamente relacionado con el concepto de motivación. No existe ninguna actividad sin 

un motivo. 

 

Estos motivos según Leontev, (1978) se pueden clasificar en:  

1. De carácter objetal: aquellos objetos, situaciones o resultados concretos que satisfacen 

una necesidad. 

2. Presentes ante condiciones actuantes sobre el sujeto: cuando lo que motiva al individuo 

son valoraciones, reconocimientos, placeres estéticos, situaciones organizativas, ventajas 

económicas, y otras condiciones. 

3. Orientadores de la actividad y de las relaciones del hombre: son los motivos que se 

interiorizan por la persona durante la vida, como sistemas de reglas elementales de 

comportamiento ante determinadas situaciones y que, al interiorizarse o automatizarse, se 

salen parcial o totalmente de la conciencia, sin embargo, regulan el comportamiento del 

sujeto en las situaciones actuantes concretas. 

4. Orientadores del sentido de la vida: son los que tienen un carácter más abstracto y 

consciente, como las valoraciones, las convicciones, las actitudes, que regulan 

fundamentalmente el comportamiento del sujeto en la situación presente, pero bajo el 

control interactivo de la reflexión sobre el sentido del comportamiento para la vida. 

5. Tendencias orientadoras de la personalidad: orientan el comportamiento hacia sus 

objetivos esenciales en la vida. Tienen un sentido personal y consciente para el sujeto, tales 

como los ideales (la visión, en el caso de las organizaciones), las intenciones, la 

autovaloración, y otras situaciones. Implican una proyección hacia el futuro, consciente y 

bien estructurada. 

 

En conexión con estos planteamientos, Vygotsky (1991) establece que el desarrollo de la 

teoría de la actividad histórico cultural, partió de considerar primeramente la actividad con 

la relación e interacción del sujeto- objeto a través de artefacto de mediación con el 

propósito de alcanzar la transformación e interpretación del objeto, esto se consideró como 

el sistema de actividades.  

 

En resumen, la teoría de la actividad es mejor comprendida como el sistema de acciones y 

operaciones que realizan las personas en los contextos y situaciones que actúan como 

mediadores, en las que se integran dialécticamente su faceta interna o psíquica, que ubica a 

los individuos en su contexto histórico, social y cultural.   

 

La enseñanza de la Física desde el aprendizaje significativo  

 

Es importante resaltar dentro de esta investigación doctoral los constructos de la enseñanza 

de la Física, por ende, la formación docente no escapa de los nuevos modelos 

paradigmáticos los cuales, hacen presencia en la realidad y por eso es necesario la 

actualización y cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 



En este sentido, la teoría del aprendizaje significativo hace énfasis en el cómo aprenden los 

estudiantes, poniendo en práctica la perspectiva cognitiva, basándose en la adquisición y 

recepción del conocimiento, donde el individuo describe e interpreta el objeto y lo integra 

en su entorno social.  

 

Ausubel (1953) señala que el aprendizaje significativo es un proceso que presupone que el 

individuo presente una actitud para aprender significativamente y que el conocimiento sea 

potencialmente integrado para resolver los problemas presentes dentro o fuera de su 

entorno social. 

 

Por otra parte, Ausubel, Noval y Hanesian (1983) plantean que el individuo muestra una 

actitud que predomina una disposición para relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, 

el material nuevo con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, especialmente relacionable con su estructura de 

conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra.  

 

Dentro del mismo marco de ideas, Ausubel (1960) distingue tres tipos básicos de 

aprendizaje significativo en función del grado creciente de complejidad: a) aprendizaje de 

representaciones, b) aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposiciones. 

 

El aprendizaje de representaciones: consiste hacerse del significado de símbolos solos 

generalmente palabras o de lo que éstos representan. Se trata, pues, de aprender lo que 

significan las palabras aisladas o los símbolos. Significa aprender los símbolos particulares 

que representan o son significativamente equivalentes a los referentes específicos. Este tipo 

de aprendizaje se vincula con la adquisición del vocabulario. En el proceso de aprendizaje 

de representaciones hay que distinguir dos aspectos: uno, el aprendizaje antes de los 

conceptos; otro, después de la formación de conceptos. En el primero, las palabras 

representan objetos o sucesos reales. La palabra es igual a la imagen concreta y específica 

de lo que tales referentes significan. A medida que el niño se desarrolla, aprende nuevo 

vocabulario para representarlos. 

 

Aprendizaje de conceptos: es el segundo tipo de aprendizaje significativo. Ausubel define 

el concepto como objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos de 

criterio comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo. Los conceptos también 

representan símbolos y palabras individuales, pero hay un mayor grado de abstracción en 

función de unos atributos de criterio comunes. Surgen, pues, de relacionar determinados 

objetos, sucesos, etc. con atributos comunes a todos ellos. Ausubel presenta dos formas 

para el aprendizaje de conceptos: una, formación de conceptos a partir de las experiencias 

concretas, similar al aprendizaje de representaciones, y, otra, la asimilación de conceptos 

consistente en relacionar los nuevos conceptos con los existentes ya en el alumno formando 

estructuras conceptuales. 

 

Aprendizaje de proposiciones: consiste en captar el significado de nuevas ideas expresadas 

en forma de proposiciones, es decir, expresadas en una frase u oración que contiene varios 

conceptos. Este tipo de aprendizaje puede hacerse, según Ausubel, combinando o 

relacionando palabras individuales entre sí, cada una con un referente distinto, y 

combinándolas de tal manera que el resultado (la proposición) es más que la suma de los 



significados de las palabras individuales. Lógicamente, el aprendizaje de proposiciones 

supone conocer el significado de los conceptos que las integran. 

En los dos tipos de aprendizaje anteriores se trata de representaciones o conceptos unitarios, 

mientras que en el aprendizaje de proposiciones intervienen varios conceptos que se 

relacionan entre sí y con la estructura cognitiva del alumno para producir un nuevo 

significado compuesto. Al implicar relación de conceptos, la adquisición de las 

proposiciones sólo puede hacerse a través de la asimilación. 

 

Novak (1965)  como colaborador de Ausubel en la teoría del aprendizaje significativo 

propone la utilización de estrategias donde el individuo puede desarrollar sus 

conocimientos poniendo en práctica la utilización de los mapas conceptuales, actividades 

experimentales, empleo de discusiones grupales. En este sentido, a continuación, se 

describen cada una de las estrategias:  

 

Mapas conceptuales: Los mapas conceptuales proporcionan un resumen esquemático de lo 

aprendido y ordenado de una manera jerárquica. El conocimiento está organizado y 

representado en todos los niveles de abstracción, por tanto, el mismo (Novak, 1965) plantea 

que los fundamentos teóricos del mapa conceptual cuando aclara que se trata de una 

proyección práctica de la teoría del aprendizaje de Ausubel. Desde la perspectiva más 

amplia del modelo o teoría general de la educación, en la cual los supuestos acerca del 

aprendizaje constituyen un capítulo el mapa conceptual concuerda con un modelo de 

educación: a) Centrado en el alumno y no en el profesor, b) Que atienda al desarrollo de 

destrezas y no se conforme sólo con la repetición memorística de la información por parte 

del alumno, c) Que pretenda el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona, 

no solamente las intelectuales. 

 

Utilización de actividades experimentales: la construcción de las actividades 

experimentales es necesario considerar las habilidades del proceso de indagación científica 

apropiadas para el nivel cognitivo de los estudiantes e integrarlas en forma transversal a las 

destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de Ciencias Naturales, como, por 

ejemplo: indagar nuevos conocimientos en diferentes recursos y formas de búsqueda de 

información, para dilucidar interrogantes de carácter científico; experimentar en forma 

guiada y de manera práctica para reproducir un hecho o fenómeno, con la finalidad de 

probar supuestos o hipótesis; analizar objetos, hechos o fenómenos mediante procesos, 

patrones o gráficos, para reconocer y estudiar cada una de sus partes y poder explicarlos. 

 

Grupos de discusiones grupales: tiene como objetivo el estudio de la producción discursiva 

de un grupo de personas, pudiendo indagarse tanto en el contenido de lo producido, en las 

interacciones que conducen a esta producción discursiva, como en el estudio de las 

secuencias de acción que posibilitaron el tipo de interacciones y los discursos producidos 

aquí predomina a la integración constructiva, positiva, entre pensamientos, sentimientos y 

acciones que conducen al engrandecimiento humano. El mismo Novak (1965) establece 

que cuando el aprendizaje es significativo, el aprendiz crece, tiene una buena sensación y se 

predispone a nuevos aprendizajes en el área. En contrapunto, cuando el aprendizaje es 

mecánico el aprendiz desarrolla una actitud de rechazo a la materia de enseñanza y no se 

predispone a un aprendizaje significativo. 

 



Por tanto, en relación a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y Novak el autor 

de esta investigación toma ciertas aserciones que fundamentan la construcción de modelos 

teóricos para el diseño de situaciones de aprendizaje sustentadas en el método análogo de la 

Física en este sentido, en pro de lograr significativamente y potencialmente el desarrollo del 

conocimiento en los estudiantes. Estas aserciones son las siguientes:  

 El desarrollo del aprendizaje por adquisición y retención  

 Aprendizaje por proposiciones: que permite captar nuevas ideas donde los 

estudiantes ponen en práctica la interpretación e análisis de los fenómenos.  

 El uso de mapas conceptuales: permite la elaboración de conceptos que conlleva a 

la interpretación y descripción de forma resumida.  

 Utilización de actividades experimental: se analiza e interpretan los fenómenos el 

cual surge la indagación de los estudiantes para obtener nuevos conocimientos.  

 

En resumen, la teoría del aprendizaje significativo propicia la formación del individuo 

estableciendo el cómo tiene que aprender una vez que se adapte a su entorno social esto sin 

dejar atrás las estrategias y los tipos de aprendizajes existentes para lograr que los 

estudiantes adquieran conocimientos no memorísticos sino de forma abstracta por medio de 

la interpretación e análisis de lo que realmente quiera descubrir.  

 

Diseño de situaciones de aprendizaje 

Los diseños de situaciones de aprendizaje se vinculan en el proceso de enseñanza como la 

herramienta fundamental para el desempeño docente esto con fin de lograr la construcción 

del conocimiento satisfactoriamente en los estudiantes y cambiar la metodología tradicional 

la cual, sigue inmersa en el siglo XXI. 

 

Por su parte, Feo (2018) señala que el diseño de situaciones de aprendizaje concreta las 

acciones básicas y los elementos que constituyen una estrategia con fines educativos que 

involucran e impulsan acciones comunicativas mediadas y flexibles entre los agentes de 

enseñanza y los agentes de aprendizaje bajo una disposición orientada hacia el alcance de 

metas comunes que favorezcan el proceso de aprendizaje.  

 

De ahí que las acciones básicas del profesor que asume las premisas antes expuestas, se 

direccionan hacia el fomento de procedimientos para que el estudiante desde la activación de 

sus procesos cognitivos de manera autorregulada construya y genere la autoconsciencia sobre 

sus habilidades y destrezas ante una tarea escolar. Las proposiciones expuestas permiten el 

reconocimiento del estudiante como un sujeto que posee una actividad mental capaz de 

generar acciones autónomas para aprender de manera pertinente ante los desafíos y retos 

propios del contexto social donde este hace vida. 

 

Partiendo del concepto anterior el mismo Feo y Guerra (2018) concuerdan en proponer una 

serie de aserciones teóricas para ser consideradas en la administración de unidades 

curriculares o en el diseño de situaciones de aprendizaje ante contextos educativos 

presenciales y a distancia, los cuales se presentan a continuación:  

1.- El conocimiento: es una construcción subjetiva desde la realidad cultural, moral y 

lingüística de cada individuo que la conforma.  



2.- La interpretación del contexto: genera la posibilidad de que todo sujeto se desarrolle de 

manera personal y social. 

3- El conocimiento humano: se manifiesta como una interacción sujeto objeto, que transita 

de la ignorancia al saber en una actividad mental infinita intrínsecamente mediada por la 

praxis social.  

4.- Los sistemas sociales: no son entidades que estén ubicados en un lugar en el espacio y en 

el tiempo, se trata de una persistente conciliación entre sujetos, que los hacen reales y que 

origina efectos reales.  

5.- Todo sujeto: debe ser estimado como un ser capaz de desarrollar la conciencia sobre su 

propio pensamiento para formar conceptos significativos.  

6.- El profesor: se encuentra orientado a generar situaciones de aprendizaje para que el 

estudiante despliegue una actividad mental constructiva rica en significados y diversa en 

ideas.  

7.- La enseñanza: es un proceso socializador que permite al sujeto apropiarse del contexto 

donde ha nacido a través de la mediación de situaciones de aprendizaje por parte del profesor.  

8.- El aprendizaje: es un proceso psicológico, activo, constructivo e individual, lo que genera 

una estructura mental única en cada sujeto compuesto por experiencias, conceptos, 

sentimientos y creencias sociales. 

 

Reflexión final 

 

Definitivamente, el conjunto del pensamiento teórico asociado al aprendizaje significativo, 

puede tener tradiciones pedagógicas determinadas, pero siempre ofrece oportunidades para 

nuevas incursiones en el proceso educativo que continúan reemplazando, modificando y 

cambiando lo que hacemos en las aulas. Con aplicaciones inteligentes de las estrategias de 

la teoría del aprendizaje, los diseñadores educativos modernos seguramente encontrarán 

soluciones para las necesidades de aprendizaje del siglo XXI, incluyendo las relacionadas 

con la enseñanza de las ciencias y en particular, las relacionadas con la Física.  
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