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Introducción 

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como eje fundamental la clase, situación 

donde se encuentra el profesor y el estudiante.  En esta investigación se plantea  

examinar el evento clase visto desde el pensamiento de los profesores de la Facultad 

de Ciencias y Humanidades de la Universidad de América, teniendo en cuenta sus 

esquemas conceptuales y estructurales más persistentes, basados en su experiencia 

cotidiana; así como los elementos que se generan a partir de ellos como 

concepciones, creencias, conceptos y propósitos en el desarrollo de la clase. 

 

 

El pensamiento, concepciones, supuestos o teorías que el profesorado mantiene a la 

hora de enfrentarse a su práctica educativa es uno de los elementos importantes 

para que el proceso de enseñanza  se haga realidad. 

Para entender cuestiones importantes de la enseñanza se hace necesario un estudio 

contextual que contenga las múltiples dimensiones que se incluyen en las clases 

académicas, a fin de elaborar una comprensión del fenómeno de “Clase Académica” 

desde la visión de grupos de profesores. 

 

 

En la última década, la investigación educativa ha demostrado que el pensamiento 

del profesorado desempeña un papel importante en la enseñanza, proponiendo la 

imagen del docente como un profesional reflexivo que tiene sistemas de teorías y 

creencias susceptibles de influir en sus percepciones, planes y acciones (Zeichner, 

1993; Liston y Zeichner, 1993). Diversos estudios, desde diferentes perspectivas, 

han intentado analizar e interpretar los procesos de pensamiento de los docentes y 

su relación con la práctica de la enseñanza.  Clark y Peterson (1990) destacaron tres 

categorías principales de análisis en la investigación de dichos procesos: la 

planificación del docente, sus pensamientos y decisiones interactivas y sus teorías y 

creencias. 



2 

 

Si consideramos objetivo prioritario en educación comprender que aspectos afectan 

el desarrollo de la enseñanza y cómo podemos transformar las prácticas educativas, 

debemos tener en cuenta cuales son las teorías que tanto profesores como 

estudiantes mantienen y que características presentan. 

 

 

La secuencia según se desarrolla este informe se compone de cuatro partes 

principales, en la primera parte se plantea la importancia de explorar el pensamiento 

del grupo de profesores acerca de la clase académica con el fin de elaborar 

comprensiones de su visión y cómo influye en su forma de actuar en el espacio 

académico; y, se definen las creencias desde el punto de vista de la clase 

académica.  En la segunda parte se presenta una pequeña descripción de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de América, a fin de 

contextualizar la investigación y dar a conocer las características más importantes en 

la Facultad Objeto de Estudio.  En la tercera parte, se explica el diseño metodológico 

sobre el cual se desarrolló la investigación, teniendo en cuenta los procedimientos 

realizados en el diseño y aplicación de pruebas, las cuales estuvieron constituidas 

por un texto libre, una entrevista de clasificación dirigida y una entrevista de 

clasificación libre (CMI). 

 

 

En la cuarta parte se analizaron los resultados obtenidos en la entrevistas, primero 

mediante la utilización de un software Paquete de análisis psicométrico (PAP) 

compuesto de dos programas, el MSA (Análisis de escalogramas 

multidimensionales) y el POSAC (Análisis de escalogramas de ordenamiento parcial) 

con los cuales mediante un análisis de contenido se construyeron categorías 

conceptuales para clasificar las creencias de los profesores. Finalmente se 

analizaron estas creencias. 
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Glosario 

 

- CLASE ACADÉMICA: Espacio/tiempo de interacción, mediado por el lenguaje 

acompañado por dinámicas de trabajo específicas y por diversas formas 

metodológicas que conduce al desarrollo de competencias personales, a la 

construcción y reconstrucción colectiva de conocimientos y a la fundamentación de 

conceptos disciplinares. 

- C.M.I.: Clasificación múltiple de ítems.  Estrategia de recolección de información 

(escrita y verbal) que se basa en entrevistas, en la cual se clasifica un conjunto de 

elementos que se le dan a los entrevistados. 

- CREENCIA: Forma o sistema de conocimiento, el cual es construido 

socioculturalmente.   A partir de estas se elaboran las comprensiones que se tienen 

del mundo.  Las creencias determinan lo que el profesor y el estudiante hacen en el 

aula y el sentido de sus acciones en la misma. 

-  ESTUDIO DE CASO: Es un método característico de la investigación cualitativa, 

extensiva e intensiva que utiliza el aporte de técnicas de evaluación y su análisis 

para reflexionar y debatir en torno a las características del desarrollo evolutivo y la 

posible etiología de un caso determinado con fines diagnósticos e interventivos para 

lograr progresos favorables en relación con el estado inicial. 

- ÍTEM: Elemento del conjunto considerado como termino particular, extraído de 

unidades de significación como pre-ítem, que luego por medio de pruebas piloto, se 

convierte en un ítem definitivo, el cual conforma entrevista de clasificación múltiple de 

ítems (CMI). 

- PAP: Paquete de análisis psicométrico; el cual consta de dos programas; el M.S.A. 

(Análisis múltiple de escalogramas) que se utiliza para procesar datos de 

clasificaciones libres de la entrevista C.M.I.; el POSAC (análisis psicométrico de 

orden parcial por coordenadas) que se utiliza en el procesamiento de datos de 

clasificaciones dirigidas de las entrevistas C.M.I. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reforma-docente/reforma-docente.shtml#CONCEPT
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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- PRE-ÍTEM: Constituyen los primeros elementos con los cuales se realizan pruebas 

pilotos para corregir, refinar y, una vez hecho esto, se convierten en los ítems 

definitivos. 

- UNIDADES DE SIGNIFICACIÓN: Oraciones/frases con sentido completo, referidas 

al tema “clase académica” extraídas del  texto escrito (primer instrumento empleado 

para la recolección de datos). 
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1. DESCRIPCION, DELIMITACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

El presente informe de investigación  hace parte del macroproyecto “Creencias de 

grupos de profesores y estudiantes de la Universidad de la Salle acerca de la clase 

académica” cuyo investigador principal fue el Doctor Alberto Pardo Novoa. 

La delimitación del problema, los antecedentes, la justificación y el marco de 

referencia han sido extractados del proyecto general presentado por el investigador 

principal. 

 

 

1.1. Delimitación del problema 

 

Es común encontrar, en el sector de la educación superior y a propósito de eventos 

de cualificación del profesorado, de las prácticas docentes y de la lectura de alguna 

literatura referida a ellos, una cierta paradoja: por una parte los profesores que 

intentan modificar su enseñanza, se quejan que el estudiantado persiste en exigir 

que el docente “explique”, “dicte la asignatura” y no se valgan de otras formas que 

comprometen abiertamente el esfuerzo académico de los alumnos, señalan los 

profesores que sí no se enseñan por medio de la clase magistral, el alumnado 

considera que no está siendo enseñado.  Pero por otra parte, muchos estudiantes 

protestan porque la enseñanza sigue anclada en las formas expositivas, centrada en 

el profesor, poco flexible y abierta a formas prácticas de trabajo académico. 

El lenguaje didáctico empleado por unos y otros suele ser en muchas ocasiones 

impreciso y ambiguo: se habla por ejemplo de “seminario-taller”, cuando lo que se 
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realiza es, incluso, una exposición magistral con algún espacio de preguntas y 

respuestas. 

Esta situación esbozada muestra como, posiblemente, cada uno de estos grupos  

entiende de modo diferente: a) la función y el papel del uno y otro, en esa 

interacción; b) el sentido y alcance de las actividades que se realizan; c) los 

elementos y significaciones  de toda la dinámica que existe cuando se habla de 

enseñanza y aprendizaje.  

Los significados atribuidos por unos y otros a estos aspectos suelen ser no solo 

diferentes sino también hasta contradictorios (Bennett, 1991). 

 

 

¿Para qué la lectura previa de textos y la preparación de otros materiales?, ¿cuál es 

la razón de ser de las preguntas en clase, de trabajar colectivamente sobre 

ejercicios/trabajos de confección individual?, ¿cómo entender las discusiones y 

exigencias de la argumentación en ellas, el papel de las modalidades lúdicas y 

audiovisuales de la enseñanza?; en fin, qué sentido pueden tener para el aprendizaje 

de las disciplinas científicas las relaciones socio-afectivas profesor-estudiante y entre 

compañeros?; respecto de éstos y de muchos otros tópicos existe discrepancia en 

cuanto al sentido y valor que profesores y estudiantes les asignan en la educación 

superior.  

Se constata así que sobre lo que ocurre en clase y acerca incluso de su naturaleza 

misma, existen diferentes comprensiones de parte de los grupos de protagonistas de 

ella. 

 

 

En la clase, pues, está presente todo un mundo complejo y rico de significados; de 

circulación y encuentro de diversas versiones sobre lo que allí se hace y ocurre, más 

aún, los actores sociales de ella se encuentran allí con diferentes comprensiones del 

para qué y por qué razón están allí. En el mejor de los casos coinciden  en entender 

que una de las razones de encuentro es el binomio enseñanza/aprendizaje. Pero aún 
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siendo así, los significados atribuidos a estos dos fenómenos, y a las relaciones que 

se establecen entre ellos, suelen ser distintos. 

 

 

El problema de investigación está relacionado con las formas en que un grupo de 

profesores entienden “clase”. 

 

 

El pensamiento de docentes está considerado aquí bajo el concepto de CREENCIAS 

que ellos explicitan (dicen, enuncian) acerca de la clase; sin embargo no se trata de 

estudiar cuales creencias  median-consciente o inconscientemente- las acciones e 

interacciones de esos sujetos durante alguna clase particular. 

Esas creencias que se van a investigar se consideran en relación con LA CLASE, 

entendida en tanto punto de partida, como el tiempo destinado en las prácticas y 

concepciones educativas, para que ocurran allí la enseñanza y el aprendizaje y 

demás fenómenos que se conforman y giran en torno de ello. 

Aún cuando esta enmarcada en unos referentes temporales, sustancialmente se 

entiende referida a todo lo que ocurre en función de la enseñanza y del aprendizaje. 

Se asumen que allí se hacen presentes, en interacción los pensamientos de estos 

actores sobre conocimiento, enseñanza, aprendizaje, sus relaciones y sobre ese 

mismo ámbito sociocultural constituido para encuentro de esas visiones. 

 

 

Se pretende interpretar el conjunto de referentes con los cuales los profesores como 

actores de la clase escolar significan y dan sentido a esa experiencia del entorno 

académico. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 
 

El problema de investigación se estructura y formula a través de dos preguntas: 
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 ¿Qué creencias explicitan los profesores de Física de Ingeniería 

investigados acerca de  “la clase” académica? 

 ¿Qué características presentan esas creencias? 

 

El foco central del trabajo está en el estudio de las creencias con las cuales se refiere 

a la clase cuando se hallan en las situaciones de la  investigación; es decir, de cuales 

referentes se valen cuando se efectúa la interacción investigativa.  Se estudiarán, 

como componentes de estas creencias, sus contenidos y su estructura.  En ellos se 

consideran presentes y en cierta forma condensados los sentidos y significados con 

los que los profesores entienden “la clase”. 

 

 

Se dan por supuestas las relaciones entre creencias y acciones como se discutirá en 

el marco de Referencia. 

 

1.3. Objetivos 

 

 1.3.1. Objetivo general 

 

Establecer las categorías conceptuales con las que se puedan identificar las 

creencias de un grupo de profesores del departamento de Física de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades en la Universidad de América, sobre la “Clase Académica”, 

que posibiliten la reflexión de estos sobre su propio quehacer docente. 

      

 1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar las creencias con las cuales los profesores se refieren al “fenómeno 

clase académica”, mediante el análisis de contenido de un texto   libre 

realizado por cada uno de ellos.   
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• Analizar las creencias identificadas en los profesores participantes de la 

investigación.   

 

1.3.3.  Propósitos 

 

 El presente estudio asume como propósito central configurar un ámbito 

de presencia didáctica, que gane terreno en la comunidad académica 

en la Universidad de América, al tematizar el estudio de la realidad 

educativa de sus programas, expresada en la manera como parte de 

sus actores académicos (profesores) entienden sus propias 

actuaciones.    Se trata así de atribuir un espacio académico con el cual 

se nutran pensamientos y prácticas docentes. 

 Los resultados de este trabajo permiten aportar elementos de análisis 

sobre la clase escolar con los cuales enriquecer los discursos y 

prácticas de la didáctica general y de las didácticas especiales de las 

disciplinas. 

 El interés que existe en la universidad por promover la reflexión sobre la 

docencia y su cualificación se puede valer de estos resultados para ir 

consolidando progresivamente una especie de diagnóstico o inventario 

de lo que los profesores entienden por clase.  Este estudio que se inicia 

puede irse extendiendo a otras facultades de la Universidad y genera 

con él eventos de cualificación didáctica. 

 La metodología de investigación empleada en el desarrollo del presente 

trabajo sirve para incentivar trabajos similares a iniciativa de los 

programas académicos en la Universidad. 

 Los elementos teóricos y aportes metodológicos, tanto del 

procedimiento mismo de investigación como de las aplicaciones 

didácticas, pueden emplearse para dinamizar procesos de desarrollo 
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docente de otras comunidades académicas, a través de asesorías, 

eventos de capacitación, etc. 

 El profesorado involucrado como sujeto investigado y quienes accedan 

al informe final, pueden reflexionar de manera crítica sobre sus 

concepciones y prácticas de enseñanza y, r así su docencia. Para ello 

se pueden seguir dos caminos: valerse de la publicación del trabajo y/o 

participar en eventos de cualificación docente, diseñados con base en 

las propuestas derivadas de esta investigación. 

 

 

1.4. Justificación 

 

 

La superposición de mundos  de sentido y significado a través del proceso de  la 

formación del profesor y  entre los diferentes ambientes y actores con los que  el 

interactúa en clase, son los constituyentes del sujeto mismo y por consiguiente de 

sus actuaciones, como se asume hoy en día en corrientes didácticas de índole 

hermenéutica. (Perafán, Reyes y Salcedo,  2.001) 

 

 

Por ello resulta relevante para la teoría y la práctica de la enseñanza, efectuar 

aproximaciones comprensivas a esas realidades de significado.  Cuanta mayor sea 

la diversidad de elementos, relaciones, sentidos y significados considerados en una 

teoría sobre la clase, mayor será su potencia heurística. 

 

Se pretende, iniciar sistemáticamente una especie de inventario o censo local, 

contextualizado, de esas versiones. 

 

 

Si bien se ha estudiado el pensamiento de los profesores respecto del conocimiento, 

ciencia, enseñanza y aprendizaje, existe un vacío acerca de su pensamiento sobre 



11 

 

este espacio de interacción académica, denominado “la clase”.  Hay pues la 

necesidad de ampliar este campo del conocimiento. 

 

 

Este estudio permite aportar con rigor elementos enriquecedores a la teoría 

didáctica, y por otra parte, disponer de referentes reales para diseñar e implementar 

trabajo de cualificación de docentes y de orientación estudiantil, en el contexto de la 

universidad donde se lleva a acabo esta investigación. 

 

 

Lo primero se efectúa a través de la construcción y análisis de un sistema de 

creencias de profesores. Lo segundo, elaborado, con base en la caracterización de 

esos sistemas de creencias, criterios, pautas y acciones de apoyo didáctico al 

profesorado participante. 
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2. Antecedentes 

 

2.1. La Investigación Didáctica 

 

 

En la investigación didáctica, de una posición de objetividad, neutralidad y 

eliminación del sujeto simbólico se gira entonces a abordar otros objetos de estudio y 

a emplear otras formas de indagación de carácter histórico e interpretativo, que 

incluyen la presencia e interjuego de intereses, valoraciones, concepciones y 

experiencias diversas.  

 

 

Como reflujo de todo ese movimiento, la labor investigativa actualmente en auge y ya 

bastantemente consolidada, se orienta a la comprensión de las prácticas de la 

enseñanza en una perspectiva comprensiva y articuladora de sentidos y significados.  

(Litwin, 1.997, p.  45). 

 

 

Se ha llegado a minimizar así la preocupación por el trabajo de orden explicativo que 

de cuenta de conexiones casuales enseñanza – aprendizaje y que establece 

mecanismos por los cuales se llega a la producción de unos resultados o efectos. 

(Feldman, 1.999, p. 70). 

 

Estos nuevos desarrollos han sido promovidos y fundamentados por 

replanteamientos ocurridos en el seno de diversas disciplinas y por efecto de sus 

interrelaciones.  Desde la biología contemporánea y la ecología, desde la sociología 

del conocimiento, la cibernética  y la física, desde la filosofía y la hermenéutica  
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pasando por la epistemología y la antropología, por nombrar algunas, se han 

efectuado profundas transformaciones en los planteamientos y formas de pensar al 

hombre, al universo y sus relaciones    (Fischer,  1.997). 

 

Un efecto importante, relacionado con la temática de este proyecto, es el hecho de 

que poco a poco toda esa revisión y reformulación de paradigmas ha ido llegando al 

campo de la pedagogía y la didáctica.  Las conceptualizaciones sobre cultura, 

conocimiento, ciencia, tecnología, comunicación, aprendizaje y enseñanza se han 

revisado y reformulado. 

 

Ello ha prohijado también desarrollos en el tipo de preguntas sobre la enseñanza y 

en las maneras de abordar su investigación.  Por lo tanto la concepción misma de 

didáctica se ha transformado. 

 

Hoy en día, con base en los planteamientos de J. Habermas, la didáctica puede 

asumirse como una disciplina reconstructiva que se moviliza en la transformación de 

un “saber como”, implícito y asistemático, hacia un “saber que”, explicito, susceptible 

de examen, validación y legimitación intersubjetiva. (Mockus et ál, 1.995, p. 13-25). 

Es decir, como señala Vásquez,  siguiendo al mismo Habermas, se puede considerar 

que la nueva didáctica se desenvuelve en el plano objetivo de las proposiciones 

verdaderas, en el de las conclusiones auténticas y en el de las decisiones prudentes. 

(Vásquez, 1.999 p. 63). 

 

En ese concierto general se destaca actualmente un campo particular de 

investigación didáctica, que ha venido tomando concreción y fuerza; el estudio del 

pensamiento del profesor y el estudiante. Este campo, sin embargo, entendido no 

como una ”cristalización de un saber refinado” en el que se separarían 

arbitrariamente ese saber de la historia en que ha sido construido (Litwin, 1.997 p. 

42), sino como un espacio en el que se pueden recuperar el sentido y los procesos 

de significación, que son sociales, históricos y por lo tanto contextualizados. 
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2.2. Pensamiento del Profesor 

 

En el terreno del pensamiento del profesor en la década de 1.970–1.980 dominaron 

grandes áreas de investigación: 

 

 

1. La planificación (pensamiento pre y post activo). 

2. El pensamiento en las interacciones de enseñanza y toma de decisiones. 

3. Las teorías y creencias del profesor. (Clarck, y Peterson, 1.990, p. 449). 

 

 

Esa reconceptualización o giro didáctico que va de la normalización a la 

comprensión, ha implicado dos logros: uno, el reconocimiento de variables 

mediacionales, y el otro, la conceptualización de la actuación del profesor como 

modalidad práctica y no como acción instrumental de modalidad técnica. 

 

 

En el primero, se reconoce el papel mediador, en la acción didáctica, del lenguaje y 

del pensamiento del profesor. En el segundo de esos momentos de cambio, la 

actuación del profesor se asume como perteneciente al dominio de obrar, no del 

hacer.  La modalidad práctica de acción consiste, no en obtener unos fines externos 

a ella, sino en realizar la acción que es su mismo fin; ella es ética, lo cual implica 

tomar decisiones prudentes que guíen la acción.  Esas decisiones son relativas a las 

situaciones (tiempos y contextos específicos). (Feldman, 1.999 p. 47-68).  

 

Lo más relevante de estas dos dimensiones del giro didáctico para el presente 

trabajo de investigación es la presencia del “pensamiento del profesor” en su obrar. 

Pensamiento y acción que se asumen como instancias inseparables; como conjunto 

de concepciones, creencias, conceptos y  propósitos entrelazados solidariamente. 

“Pensamiento”, entendido como una historia de sentido y significaciones elaboradas 
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en el transcurso de las experiencias del sujeto; para el caso de este trabajo 

especialmente las educativas y escolares. 

Experiencias que ineludiblemente son de orden social, intersubjetivo y que se 

inscriben en tradiciones de pensamiento construidas también en procesos sociales. 

De manera análoga a como se habla del pensamiento del profesor en la enseñanza, 

se asume  el papel del pensamiento del estudiante en el aprendizaje. 

  

 

Otro autor, por ese mismo tiempo, estudiando la naturaleza psicológica del 

conocimiento había insistido, como una de sus ideas centrales, en que existe cierta 

correspondencia entre la concepción del conocimiento que tiene el profesor y su 

forma de enseñarlo, por una parte; y la que tiene el estudiante y su forma de 

aprenderlo, por otra. (Shuell, 1.987). 

 

 

Años más tarde, en otro estudio independiente, Ebenezer y Zoller, (1.993) también 

como Lederman con estudiantes de décimo grado y con metodología cualitativo-

cuantitativa, confirmaban que el estilo docente parece seguir siendo el factor más 

importante en relación con las actitudes de los estudiantes frente a la ciencia y su 

enseñanza. 

 

 

La creciente producción investigativa en torno a lo que se terminó por conceptuar 

como “el pensamiento práctico” del profesor, se ha difundido y aceptado 

aproximadamente desde los inicios de los años ochenta. 

A este tipo de pensamiento se ha venido atribuyendo relevancia para la comprensión 

del acontecer de la enseñanza y el aprendizaje en clase. 

 

 

Con diversas conceptualizaciones sobre “pensamiento” se trabaja actualmente tanto 

en la investigación como en aplicaciones o planteamientos acerca de la formación y 



16 

 

cualificación docente. Creencias, imágenes, concepciones, teorías implícitas, 

constructos personales esquemas/guiones, son algunas de las denominaciones 

actualmente más empleadas. (Pope, 1.998, p. 57; citado por feldman, op. Cit., p. 71). 

 

 

Ellas y otras más se han abordado últimamente desde la perspectiva denominada 

“conocimiento en la acción“ o “ práctica reflexiva”, cuyo principal proponente e 

impulsor ha sido David Schön con sus trabajos sobre formación de profesionales 

reflexivos  y la reflexión en la acción. (Schön, 1.998). 

 

 

Todas estas conceptualizaciones son herramientas del pensamiento didáctico que ha 

servido hasta ahora para estudiar aspectos didácticamente relevantes, del 

pensamiento profesoral y estudiantil como son su epistemología, sus concepciones 

de ciencia, tecnología, enseñanza, aprendizaje y las maneras de planificar su 

actuación. (Reyes, Salcedo, y Perafán, 1.999 y Clark,  y  Peterson,  1.990). 

 

 

Se ha abierto así el campo para valerse de estos medios en el sentido de cómo 

entiende el profesor su propia actuación en clase; cómo comprenden lo que allí 

sucede, con qué elementos están elaboradas esas comprensiones de la clase 

escolar. 

 

En este rápido esbozo de las transformaciones operadas en la didáctica, tanto en su 

conceptualización como en su investigación, se puede apreciar que coexisten varias  

tensiones, que conviene explicitar para facilitar la ubicación de este proyecto de 

investigación: 

 

 Tensión entre un saber general acerca de la enseñanza (didáctica 

general) y saberes particulares acerca de la enseñanza específica de 

las disciplinas (didácticas  específicas). 
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 Tensión entre visiones epistemológicas de la casualidad de las 

acciones humanas en las ciencias sociales: causalidad instrumental a la 

manera de las acciones técnicas, o causalidad final  de  la 

intersubjetividad y el sentido. 

 La tensión entre los saberes que se predican descontextualizados 

generales, universales y los que pretenden contextualizados, 

particulares, históricos. 

 La tensión –ya antes señalada- entre una posición de neutralidad no 

subjetiva y, la visión subjetivista pero susceptible de objetivación. 

 

Ésta y virtualmente otras tensiones más, están presentes en el trabajo con y sobre la 

enseñanza.  Cualquier problema de investigación de este campo requiere explicitar y 

delimitar las posiciones desde donde se plantea y estructura.  Esta es la razón por la 

cual, para el presente proyecto se acuden a la sucinta referencia anterior. 

 

El problema que formula la presente investigación se concibe circunscrito al campo 

de la didáctica general, es una perspectiva que busca construir comprensión del 

sentido y significado que los profesores asignan a los contextos de interacción y sus 

actuaciones en ellos.  Por lo tanto está referido a contextos particulares, lo cual 

implica suspender la extensión de ciertas generalizaciones, a otros contextos. 

 

Finalmente, asume el reconocimiento de la subjetividad expresada en las visiones y 

versiones cognitivo-lingüísticas suministradas por los sujetos del estudio. Se 

reconoce el papel de las mediaciones lingüísticas, susceptibles de interpretación por 

parte del investigador.  En esta empresa, sin embargo, las elaboraciones de la 

investigación se supone que han de dar cuenta coherente y completa de esos datos 

empíricos a los cuales se refieren. 

Si bien, el trabajo versa sobre las creencias personales, lo cual implica a la 

subjetividad, se trata de identificar tendencias del grupo de profesores con lo cual la 

subjetividad individual se transforma investigativamente en constructos (categorías 

deductivas e inductivas; sistemas y estructuras de creencias) que objetivizan de 
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manera empírica y conceptual esas creencias). Esta forma y grado de objetivización 

constituyen un nivel de generalidad que abarca las particularidades y las estructura 

como globalidad. 

 

En la investigación de esos tópicos mencionados anteriormente ha sido 

especialmente útil y fecunda la perspectiva hermenéutica interpretativa.  Con su 

empleo se ha podido acceder al estudio del sentido y significaciones que los mismos 

agentes de la enseñanza y el aprendizaje les asignan a esos fenómenos en la clase 

académica escolar. 

 

 

2.3.  La investigación en Pensamiento y  Creencias  del Profesor en Colombia 

  

 La investigación sobre las concepciones, creencias y pensamiento del profesor son 

relativamente recientes en el contexto colombiano, se puede decir que las dos 

últimas décadas han sido bastante nutridas en el desarrollo de trabajos de 

investigación en este campo. 

 

 

“Según Álvarez y Arango (2006), “las investigaciones  realizadas en cuanto al 

pensamiento de profesores tiene sus orígenes en la Universidad Pedagógica 

Nacional (Perafán et ál 2002), donde se han desarrollado varios trabajos 

encaminados al estudio de las creencias de profesores y estudiantes los cuales se 

han extendido a otras universidades como el caso de la Universidad del Magdalena y  

Universidad De la Salle” (p.23).  

 

“Los referentes con los cuales el grupo-estudio entiende clase, integran en su orden, 

los aspectos pedagógico, didáctico y disciplinar…Se observa en los docentes 

investigados preocupación por la formación integral de las personas que interactúan 

en el proceso educativo” (Díaz, López, Mora y Morales, 2001) 
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Los resultados arrojados por estas investigaciones han permitido realizar una 

comprensión de la clase en la cual se establece según Escorcia, Gutiérrez y 

Mendoza (2002), (como se cita en Álvarez y Arango 2006) como un espacio para el 

trabajo académico en el que los profesores y estudiantes establecen relaciones 

interpersonales en un ambiente planeado intencionalmente para la formación.  

 

 

“Por su parte Díaz, Preciado, Forero y Roa (2001) encontraron una concepción 

holística del acto educativo en donde se manifiesta una preocupación por la 

formación integral del estudiante en donde se involucran diferentes aspectos del vivir 

humano y las complacencias necesarias para enfrentar la vida” ( como se cita en 

Álvarez y Arango, p. 23. 2006) 

 

 

En el caso de la universidad De la Salle se viene trabajando en la línea de 

investigación de “Pedagogía y Didáctica” de la Maestría en Docencia, la línea 

disciplinar de “Pensamiento del profesor y pensamiento del estudiante”, a través de 

la cual se están determinando en este contexto qué creencias existen respecto a la 

clase académica por parte de profesores y estudiantes de diferentes unidades 

académicas. 

 

 

Álvarez y Arango (2006) concluyen sobre el pensamiento del profesor: Como se 

pudo observar, en el programa de Administración de Empresas Agropecuarias de la 

Universidad De La Salle es notoria la preocupación de los profesores por considerar 

e integrar la mayor cantidad de elementos conceptuales inherentes a las 

condiciones, responsabilidades y actividades propias del estudiante en su quehacer 

académico, tales como los conocimientos previos, su interacción en el espacio, las 

aptitudes desarrolladas, las competencias logradas y su actitud frente a su 

aplicabilidad en la vida real y por lo tanto la responsabilidad social con la que deben 

afrontar su proceso de aprendizaje, para aportar además conocimiento nuevo, que 
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contribuya a la generación de soluciones para los grandes problemas que se 

afrontan.  

 

 

En  Cepeda y Méndez (2003) se establece sobre el pensamiento del profesor que  su 

conjunto de creencias toma un carácter significativo, en su labor docente, aquellas 

categorías relacionadas con la formación del estudiante, es decir,  lograr procesos de 

enseñanza aprendizaje en condiciones propicias con elementos adecuados basados 

en el respeto. 

 

 

 

Romero, Rodríguez,  y  Galán,  (2005). Se encontró, además, que para el grupo de 

profesores que formó parte de la investigación que el camino son las 

HERRAMIENTAS DIDACTICAS que él proporciona con su acción docente y de ahí la 

preparación que él debe tener. 

 

 

El análisis de los resultados permitió determinar que la creencia más importante de 

los profesores respecto al laboratorio como espacio académico, está directamente 

vinculada con el desarrollo de pensamiento, el desarrollo de la capacidad de análisis 

y la producción de conocimiento.  (Bohórquez, Hernández Y Ramos, 2005) 
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3. Marco de referencia 

 

3.1. Clase  Académica 
 

        

En el espacio entorno denominado “clase” confluyen, se encuentran e interactúan el 

pensamiento del profesor y el pensamiento del estudiante, al menos en cuanto a sus 

creencias acerca del conocimiento, ciencia, enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

Para poder estudiar y entender esta confluencia e interacción se hace necesario  

caracterizar  por separado el pensamiento de cada uno de estos actores, en este 

caso se ha trabajado el pensamiento del profesor,  respecto del evento clase; a él 

llegan los modos de entender, valorar y actuar lo que allí sucede, y la dinámica 

generada en esa interacción viene a ser el “ambiente” en el que se constituyen los 

sujetos que aprenden y enseñan. 

 

3.2. Las Creencias 

 

La creencia se atribuye a una actitud y a un contenido; Marcelo (1.987, p. 112) dice: 

“los constructos personales, al igual que las creencias como estructuras mentales 

que los profesores generan para explicar de forma personal su realidad educativa”. 

Pajares (1.992) destaca tres componentes de la creencia: el cognitivo 

(conocimiento), el afectivo (emoción), el conductal (la acción).  Así mismo, la forma 

de inferir las creencias es a través de la palabra de las personas sobre lo que dicen 

que pretenden y hacen. 

Las creencias son la base de la práctica docente; son la guía de las acciones en el 

trabajo del profesor; el cual requiere de un soporte teórico y una reflexión 

permanente para el sustento de su práctica. 
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Las creencias cumplen un papel importante en la concepción y organización del 

mundo, su importancia radica en que filtran la información que procede de las 

situaciones concretas y fundamentan posibles acciones en contextos todavía no 

presentes. (Linares, 1.992, p. 58). 

 

Las creencias son la base de las acciones, la práctica y la puesta en escena de 

teorías genuinas de los profesores.  Cumplen un papel importante, ya que a partir de 

ellas se tiene la concepción y organización del mundo. (Linares, 1.992, p. 58).  

El estudio de las creencias de profesores, da la posibilidad de conocer, de identificar 

elementos y núcleos de interés que influyen en el trabajo del profesor y del 

estudiante, “se puede tratar de solucionar problemas en el aprendizaje, en el 

desarrollo didáctico, pero todo puede resultar un tanto vano si no se tiene en cuenta 

el estudio de las creencias…” se afirma en el  artículo Pensamiento de Profesores y 

Estudiantes (Enseñanza de las ciencias, (2000) Revista de investigación y 

experiencias didácticas, 18, 38). 

A partir de estas apreciaciones y de las experiencias de los sujetos investigados, se 

hará la construcción de la estructura del sistema de creencias, como se explicará en 

los capítulos que se refieren a la metodología y al procedimiento. 
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4. Contexto académico de la investigación: Facultad de Ciencias y 

Humanidades. Universidad de América 

 

Desde el año de 1956 la Universidad de América ha venido encauzando su 

desarrollo mediante planes y programas académicos, científicos, culturales y de 

infraestructura física y que, para el efecto, desde entonces, le dió vida a 

procedimientos, mecanismos, oficinas y asesorías de planeación. Desde el año 

de 1985 en adelante la Universidad comenzó a impulsar y aplicar procesos 

internos de autoevaluación. 

En el año de 1990 se constituyó el Sistema de Evaluación de la Universidad de 

América y se establecieron la Dirección del Sistema y las unidades 

complementarias. 

Una de las principales conclusiones del proceso de autoevaluación fue la 

encaminada a la estructura y funcionamiento de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades de la Universidad con sus correspondientes Departamentos, ver 

Cuadro 1. 

 

 

En sus varias décadas de funcionamiento, la Universidad de América ha tenido 

los antecedentes, con buenos resultados, de una Facultad de Estudios Básicos o 

de Estudios Generales. 

La Universidad de América intervino en la preparación de la ley 30 de 1992, 

orgánica de la educación Superior, y en sus disposiciones se consagró la 

importancia de que en el ámbito universitario se contara con Facultades de 

Ciencias y de Humanidades. 

Se cumplió así un largo y completo ciclo académico, reflexión pedagógica y 

sincronización con el nuevo Plan de Desarrollo de la Universidad de América 

(años 1995-2000) y con el Plan de Desarrollo de la Educación Superior en 

Colombia, dentro de un marco de empeños para asegurar la calidad de la 

enseñanza y el mejor servicio al Estado y a la sociedad civil. 
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La Universidad de América tiene como misión, impartir docencia, adelantar 

investigaciones y hacer labor de extensión universitaria y educativa.  La labor 

educativa, científica y cultural de la Universidad de América atiende y atenderá al 

respeto de la dignidad humana, a la defensa de la libertad responsable, al culto 

de los valores del espíritu, a los dictados de la ciencia y de la cultura y a los 

postulados de la civilización cristiana. 

Acorde con la misión, la Universidad de América, tiene como objetivos 

institucionales:  

• Contribuir a la organización y al progreso de la educación colombiana. 

• Ofrecer y adelantar programas de educación superior en las modalidades de 

Pregrado,  Postgrado y Educación Continuada. 

• Desempeñarse en otras modalidades y niveles educativos que sean resultado 

del progreso de la ciencia, de la cultura, de la innovación educativa y que la ley 

autorice. 

• Despertar en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la 

autonomía personal en un marco de libertad de pensamiento que tiene en cuenta 

la universalidad de los saberes y las características de las formas culturales 

existentes en el país. 

• Formar integralmente a los educandos en los valores de la responsabilidad 

personal, de la ética profesional, del civismo y de la solidaridad social. 

• Propiciar una educación equilibrada que ofrezca a todos los alumnos los 

medios para desarrollar armónicamente su inteligencia, su voluntad, su vida 

espiritual, su sociabilidad, su sentido ético y estético y su equilibrio físico. 

• Cuidar que la educación superior se desarrolle dentro de criterios éticos que 

garanticen el respeto a los valores del ser humano y de la sociedad. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), que tiene como principio lograr una 

“educación de calidad para la equidad social”, lema mediante el cual se 

compromete con la sociedad y con la calidad educativa. 

En el PEI se asume a la Universidad como un proyecto cultural, que orienta las 

funciones de docencia, investigación y extensión, para la comprensión y 

transformación de las realidades sociales y culturales, en la perspectiva de la 
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construcción y desarrollo de la nación colombiana.  Sus ejes de formación son: 

La formación humana y ciudadana, la construcción de conocimiento y la 

transformación social y cultural.  Y sus ejes de desarrollo son: Mejora de la 

academia para el desarrollo de la ciencia, la técnica, la educación y el arte en el 

contexto de la sociedad y la cultura, mejora de la calidad de todos los programas 

de la universidad como compromiso con la sociedad, convivencia universitaria 

como fundamento de una cultura de la paz, reestructuración organizacional para 

la articulación de la gestión académica y administrativa, la participación y el 

ejercicio democrático, bienestar institucional para el desarrollo humano integral y 

ampliación de la cobertura e inserción en nuevos escenarios académicos y 

sociales.  

 

CUADRO No. 1 

ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DE U.  

DE AMÉRICA 
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deviene comprensibles las creencias de enseñanza y aprendizaje.   A continuación 

se presenta  en la figura 8 la síntesis del sistema de creencias de los profesores del 

Departamento de física de la FUA. 

 

 

Figura 8. Sistema de Creencias de Profesores del Departamento de Física de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades en la Universidad de América 
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6.1.5.  Análisis   de  las Creencias de los profesores 

 

Las creencias acerca de la ciencia, son  cualquier tipo de idea suelta en el 

pensamiento del docente, son nada más y nada menos que el principio fundamental 

que ordena y regula la práctica discursiva concreta de los docentes.  No se esta 

hablando de ningún tipo de teoría del conocimiento en particular, sino de las 

creencias del profesor, son esas creencias y no las teorías  del libro las que 

constituyen en ese primer principio, para decirlo en términos filosóficos. 

 

La clase de física, como cualquier otra, se presenta como un campo de interacción 

pedagógica simbólica y social, en el que se producen transposiciones didácticas que 

ponen a circular múltiples discursos históricos disciplinares y transdisciplinares.  

Estas pruebas deben ser reconocidas por la enseñanza de las ciencias como una 

condición propia de los procesos de interacción histórica en las aulas.  La interacción 

en la clase de física, por mas programada que se piense, no puede escapar a la 

condición histórica de constitución de sujetos y saberes. 

 

Con relación a los saberes disciplinares, por ejemplo, el salón de clase es un campo 

educativo donde los conceptos específicos de las disciplinas se encuentran en una 

verdadera dispersión epistemológica.  Por el momento basta reconocer que esa 

diversidad no es producto de una mala formación epistemológica en sí, sino la 

consecuencia histórica necesaria de estar en un campo tan complejo como el de la 

educación en ciencias, en este caso en particular de la física, donde los diferentes 

posicionamientos epistemológicos de los conceptos específicos se producen sujetos 

sociales particulares.  En ese campo de confrontación de visiones de mundos 

múltiples, los conceptos específicos adquieren perfiles epistemológicos diversos.  

 

Con relación a los saberes transdisciplinares, las creencias tácitas y explícitas acerca 

de la forma como se constituye la subjetividad son de vital relevancia en las clases 

de física.   Así, las nociones de sujeto, de producción de la subjetividad, de formación  

y de conocimiento aparecen distribuidas en las acciones y creencias de los 
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profesores de física, con funciones relacionadas con la manera como circula  el 

saber disciplinar y la manera como se garantiza la constitución de los sujetos 

sociales aprendices del área de la física. 
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7. Conclusiones 

 

1. El investigador identificó  cuatro categorías a partir de los referentes con los 

cuales el grupo-estudio entiende clase, constituyendo así sus respectivas 

creencias: 

CATEGORIA No 1: Ambientes de aprendizaje configura las creencias acerca 

del aprendizaje. 

CATEGORIA No 2: Dinámica de trabajo configura las creencias acerca de la 

enseñanza y las acciones en el aula. 

CATEGORIA No 3: Desarrollo de competencias personales para la producción 

de conocimiento configura las creencias acerca de la concepción de 

Investigación. 

CATEGORIA No 4: Habilidades de pensamiento configuran las creencias 

sobre las  Ciencias y en particular de la Física. 

2. Los referentes con los cuales el grupo de estudio entiende clase integran en 

su orden los aspectos pedagógicos, didácticos y disciplinares. 

 

3. La categoría que articula el proceso educativo en la clase académica es 

Ambiente de Aprendizaje, siendo considerada la más importante, ya que 

alrededor de ella confluyen los componentes pedagógico, disciplinar y 

didáctico. 
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4. La categoría ambientes de aprendizaje es el eje de la clase académica, 

porque en ellos se desarrollan Dinámicas de Trabajo, orientadas por técnicas 

y normas dadas por las diferentes formas metodológicas utilizadas, además, 

propenden por el desarrollo de competencias personales a través de acciones 

realizadas en el entorno académico, que facilitan la profundización del saber 

específico y por ende el desarrollo disciplinar. 

 

5. En cuanto a los núcleos de interés para la didáctica general es importante 

destacar 2 aspectos a saber: 

 

o Las creencias  de clase conllevan a establecer un nivel de 

importancia a los Ambientes de Aprendizaje, como  escenarios 

articuladores para propiciar intercambios de conocimiento, 

confrontaciones de mundo y rupturas conceptuales,  dada la tensión  

que se genera epistemológicamente entre transmisión y 

construcción  conocimiento. 

o Se reconoce la posibilidad de construir conocimiento como la 

superposición o suma  de subjetividades. 

 

6.   A pesar de que este es un estudio de caso particular y que no debe ser 

extrapolado a otros contextos, este estudio debe ser un punto de referencia 

para aquellas personas que tengan vinculación directa con la elaboración de 

los programas académicos y los currículos de las diferentes carreras e 

instituciones universitarias del país. 

 

7.   El proceso metodológico utilizado en el presente estudio arrojó unos 

resultados afines con los objetivos propuestos y completamente confiables, 

por ésta razón consideramos que es una metodología que se puede utilizar en 

cualquier estudio donde se busque la identificación de creencias. 
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8.    Las creencias acerca de la ciencia, y en particular de la física, son  el principio 

fundamental que ordena y regula la práctica discursiva concreta de los 

docentes del departamento de física de la Universidad de América 

 

9.   La  clase de física es un campo educativo donde los conceptos específicos de 

las disciplinas se encuentran en una verdadera dispersión epistemológica.   

Por el momento basta reconocer que esa diversidad no es producto de una 

mala formación epistemológica en sí, sino la consecuencia histórica necesaria 

de estar en un campo tan complejo como el de la educación en ciencias. 
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8. Prospectiva 

 

1. El trabajo no pretende determinar las causales de las creencias caracterizadas 

de los profesores y la metodología que se uso en él no permitiría dicho 

alcance, sin embargo es muy recomendable que en trabajos posteriores se 

busque detectar el origen y arraigo de dichas creencias. 

2. Se recomienda para trabajos futuros extrapolar la investigación al caso de los 

estudiantes, cuyas creencias  permitirían realizar otra lectura del espacio 

denominado “clase académica” y así conocer los puntos de encuentro y 

desencuentro entre sus actores (profesores y estudiantes).   

3. El presente trabajo, siendo parte de la línea disciplinar “Pensamiento del 

profesor y pensamiento del estudiante” de la Universidad De La Salle, asume 

como propósito central configurar un ámbito de presencia didáctica, que gane 

terreno en la comunidad académica en general y en este caso particular en la 

Universidad de América, al tematizar el estudio de la realidad educativa en 

uno de sus Departamentos, el Departamento de Física, expresada en la 

manera como uno de sus actores académicos (profesores) entienden sus 

propias actuaciones. Se trata así de abrir un espacio de debate académico 

con el cual se nutrirán el pensamiento y las prácticas de los docentes. 

4. La metodología de investigación empleada, perspectiva interpretativa con 

enfoque cualitativo / cuantitativo, puede servir para incentivar trabajos 

similares en  los demás programas académicos de la Universidad de América. 

Los docentes de las demás facultades se pueden valer de esta metodología 

para ir consolidando progresivamente una especie de diagnóstico o inventario 

de lo que profesores y estudiantes entienden por el espacio, “clase 

académica”.  

5. Los profesores que accedan al informe final, pueden reflexionar de manera 

crítica sobre sus concepciones y prácticas de enseñanza, y re-significar así su 
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práctica docente. Para ello se pueden seguir dos caminos: valerse de la 

publicación del trabajo y/o participar en eventos de cualificación docente, 

diseñados con base en las propuestas derivadas de esta investigación. 
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Un último aspecto, desde mi punto de vista, de menor jerarquía que los anteriores es la evaluación.  

La entiendo, en buen sentido de la palabra, como las asociaciones encaminadas a revisar el  proceso, 

a establecer los niveles de asimilación para reorientar, reconstruir, enriquecer o avanzar. 

Desafortunadamente los maestros estamos sometidos a tediosos y muchas veces improductivos 

procesos de calificaciones y registros, que poco tienen que ver con procesos de evaluación. /6 

 

PROFESOR D-03 

La clase se genera con un objetivo y es crear en el estudiante un espíritu investigativo 
a
 capaz de 

interpretar y explicar el mundo con argumentos que se acerquen a una teoría científica. /1 

La clase es un intercambio de conocimientos 
a
 y experiencias  

b 
en procura de la construcción del 

saber 
c
. /2 

En la clase se plantea como una estrategia orientada a crear espacios de diálogo 
a
 y reflexión 

b
en 

torno a la temática y por supuesto exigiendo profundización. /3 

Lo importante en física es el respeto por la misma ciencia. /4 

 

PROFESOR D-04 

La clase académica es un medio para lograr el proceso de enseñanza aprendizaje 
a
 que busca el fin 

de formar al estudiante, cuando se enseña se busca un objetivo, que el docente por medio de mostrar 

suscitar y facilitar contenidos 
b
 y conocimientos, habilidades educativas 

c
 para que el alumno elabore y 

en cierta forma capte conocimientos 
d
. /1 

 

PROFESOR D-05 

Entiendo por una clase, un espacio donde se va a transmitir y descubrir un determinado saber 
a, b

 de 

un área específica, donde el papel lo van a jugar el profesor y los alumnos de una manera que se 

cumpla  el objetivo principal que es la apropiación por parte del alumno de un saber 
c 
específico. /1 

Donde el maestro, tiene como función ser un guía en el proceso de aprendizaje 
a
 del alumno, donde la 

relación que existe entre el alumno y el maestro es más de amistad, de compañerismo, en el cual 

ambos van descubriendo el “placer” por descubrir por sí mismos de generar conocimiento de aprender 
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determinado saber dándole al estudiante, la libertad de observar, analizar y conjeturar sus propias 

conclusiones con un espíritu crítico sobre sus resultados  
b
.  /2 

 

PROFESOR D-06 

La clase académica es un momento de encuentro 
a 

entre el maestro y los alumnos para orientarlos 

sobre un tema de carácter específico o general.   El éxito de la clase académica  no depende de la 

metodología o didáctica  empleada por el maestro, depende  en manera directa del interés del 

estudiante hacia los temas tratados, pero no basta con el solo interés del estudiante, se necesitan de 

unos conocimientos previos o básicos; requisitos importantes para la construcción de un nuevo 

conocimiento 
b
; sin estos requisitos es casi imposible que el alumno pueda asimilar los nuevos temas 

c
 

y para el maestro se convierte la clase académica en una repetición de conceptos y operaciones  
d, e

  

requisitos básicos para el nuevo tema en cuestión y el objetivo principal de la clase pasa a un segundo 

lugar. /1 

Nadie aprende lo que no quiere o no le gusta 
a
. La motivación del maestro al estudiante  no basta 

cuando este no está convencido de lo quiere hacer.  Por otra parte, cuando los grupos de clase son 

demasiado numerosos, la clase se convierte en gran medida en una clase conductista, ya que la 

indisciplina y la falta de madurez e interés del estudiante en aprender es cada vez menor y por 

consiguiente el tiempo para la participación de estos también es mucho menor. /2 

De alguna manera el mercantilismo educativo disfrazado bajo el lema que todos tienen derecho a la 

educación, poniendo de por medio la promoción automática, ha sido una de las causas para que la 

educación superior sea cada vez de más bajo nivel. 

La construcción del conocimiento, objetivo primordial de la clase académica no es posible sí no hay 

una estrecha cooperación entre maestro y alumno (aprendizaje cooperativo 
a
).  Tampoco es posible si 

el estudiante no participa activamente 
b
 en la construcción del nuevo conocimiento. 

La clase académica actualmente se convirtió más que nunca en un discurso conductista  
c
; pues la 

participación y cooperación del estudiante es casi nula, claro que hay excepciones en todos los casos. 

/3 
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Dentro de mi experiencia docente me he dado cuenta que cada día el alumno  está menos interesado 

en aprender, será que las políticas educativas y la administración de los centros educativos nos ha 

llevado a esto?.  

Estoy partiendo de la premisa de que se trata de un maestro que tiene amplia experiencia y un manejo 

o domino eficaz de las asignaturas a su cargo. /4 

 

PROFESOR D-07 

Inicialmente debo anotar que considero la clase como un espacio en donde se puede compartir 

conocimiento 
a
, reformar, completar y confrontar formas de ver el mundo 

b
 con relación a un 

determinado aspecto. /1 

Además de depender de un espacio (tiempo – lugar), también es indispensable contar con seres 

interactuantes que formen parte activa de la dinámica a desarrollar en este determinado espacio. 

Durante la interacción además de la participación activa 
a
 de los integrantes se hace necesario tener 

de antemano un plan o proyecto a seguir que en ningún momento, sea rígido o estático, pues la clase 

también debe en cierta medida manejarse con  flexibilidad, para permitir la exposición de diferentes 

puntos de vista 
b
 y llegar a un consenso en cuanto sea posible, pues en últimas el conocimiento 

tampoco es algo acabado y siempre será susceptible  de cambios o modificaciones. /2 

Durante el desarrollo de la clase se debe buscar diversas estrategias metodológicas que permitan 

motivar 
a 

el grupo y evitar la monotonía  que es un elemento que va en contra de la formación y 

evolución del conocimiento. 

Además de lo anterior debe notar que los participantes deben tener y manifestar interés 
b
 y dedicación 

en cada una de las actividades propuestas para logar los propósitos  en cual proceso de formación 

cognitiva 
c
. 

Un último aspecto que mencionaré es el hecho de constantemente estar revisando y evaluando la 

evolución de los procesos desarrollados durante una o varias clases para confirmar o reorientar la 

dinámica de la misma. /3 
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PROFESOR D-08 

La clase, de física en mi caso, es de gran interés por lo que implica la transmisión de conocimiento 
a 
 

de una ciencia tan importante y la comprobación de la receptividad de una juventud un poco disipada 

pero deseosa de darle rumbo a su inquieta vida. /1 

Si bien ellos deben conocer y estudiar el tema con antelación se intuye en el aula el interés por 

escuchar otros conceptos y variados puntos de vista 
a
. /2 

Se recuerda sí, que hay temas que los entusiasma más y para los cuales surgen diversos 

cuestionamientos. 

En 10 años de docencia universitarias he experimentado cualquier cantidad de vivencias: muchas 

alagadoras y gratificantes y otras no tan optimistas y reconfortantes. /3 

La clase magistral permite presentar un tema 
a
 con claridad, entusiasmo y propiedad que es aceptado, 

más no en su totalidad, pues siempre hay un pequeño porcentaje de estudiantes empeñados en 

disociar; cuando se aplica el método 
b
 constructivista, muy apropiado en esta ciencia, en general todo 

el grupo se sumerge en el desarrollo de su actividad. /4 

Se comprueba, sin embargo, que no siempre los estudiantes están dispuestos a trabajar; prefieren 

que se alternen las 2 metodologías. En los casos que la materia lleva impuesta unas prácticas de 

laboratorio, las realizan con perfección, pero no tienen la inquietud de elaborar o solicitar unas nuevas. 

/5 

De todas formas, como conclusión es bueno decir que esta es una misión noble grata y en algunas 

ocasiones dura, pero que siempre vale la pena continuar con esmero, energía y paz. /6 
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Anexo C 

Pre- ítems 

    CREENCIAS PROF.   

Código profesor Código pre-ítem pre-ítem número 

D-01       

  1a espacio institucional 1 

  1b desarrollo de actividades 2 

  1c oportunidad de compartir 3 

  2a brindar elementos 4 

  2b profundizar contenidos 5 

  2c formación profesional 6 

  2d transmitir temas 7 

D-02       

  1a escenario privilegiado 8 

  1b formación general 9 

  1c investigación 10 

  1d estudio individual 11 

  2a rupturas conceptuales 12 

  2b procesos de investigación 13 

  2c procesos de formación 14 

  3a manejo de contenidos 15 

  3b nuevos conocimientos 16 

  4a desarrollo de facultades 17 

  5a teorías del conocimiento 18 

  5b desarrollo de las ciencias 19 

D-03       

  1a espíritu investigativo 20 

  2a intercambio de conocimientos 21 

  2b intercambio de experiencias 22 

  2c construcción de saber 23 

  3a estrategia para dialogar 24 

  3b estrategia para reflexionar 25 

D-04 
   

  1a proceso enseñanza aprendizaje 26 

  1b facilitar contenidos 27 

  1c facilitar habilidades 28 

  1d captar conocimientos 29 

D-05       

  1a transmitir saber 30 

  1b descubrir saber 31 

  1c apropiación de un saber 32 

  2a proceso de aprendizaje 33 

  2b criticar resultados 34 

D-06       

  1a momento de encuentro 35 
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  1b construcción de conocimiento 36 

  1c asimilación de temas 37 

  1d repetición de conceptos 38 

  1e repetición de operaciones 39 

  2a aprendizaje por interés 40 

  3a aprendizaje cooperativo 41 

  3b participación activa 42 

  3c discurso conductista 43 

D-07       

  1a compartir conocimiento 44 

  1b confrontar formas de mundo 45 

  2a participación activa 46 

  2b exposición  puntos de vista 47 

  3a estrategias metodológicas motivantes 48 

  3b manifestación de intereses 49 

  3c proceso cognitivo 50 

D-08       

  1a transmisión de conocimientos 51 

  2a escuchar variados puntos de vista 52 

  4a presentar un tema 53 

  4b aplicar método 54 
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Anexo D 

Primera Depuración 

 
Pre-ítems Creencias Profesores 

1 espacio institucional 

2 escenario privilegiado 

3 momento de encuentro 

4 formación profesional 

5 desarrollo de facultades 

6 desarrollo de las ciencias 

7 formación general 

8 oportunidad de competir 

9 
intercambio de conocimientos y 

experiencias 

10 confrontar formas de mundo 

11 exposición  puntos de vista 

12 manifestación de intereses 

13 escuchar variados puntos de vista 

14 facilitar contenidos y habilidades 

15 transmitir saber 

16 asimilación de temas 

17 repetición de conceptos y operaciones 

18 presentar un tema 

19 aplicar método 

20 procesos de formación 

21 profundizar contenidos 

22 estudio individual 

23 rupturas conceptuales 

24 manejo de contenidos 

25 espíritu investigativo 

26 Investigación 

27 procesos de investigación 

28 nuevos conocimientos 

29 construcción de saber 

30 captar conocimientos 

31 construcción de conocimiento 

32 estrategia para dialogar 

33 estrategia para reflexionar 

34 aprendizaje por interés 

35 aprendizaje cooperativo 

36 criticar resultados 
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Anexo E 

Prueba de Expertos 

No. ITEM 

1 espacio institucional 

2 escenario privilegiado 

3 momento de encuentro 

4 formación profesional 

5 desarrollo de facultades y 
habilidades 

6 desarrollo de las ciencias 

7 formación general 

8 oportunidad de competir 

9 intercambio de conocimientos y 
experiencias 

10 confrontar formas de mundo 

11 exposición de diferentes puntos de 
vista 

12 manifestación de intereses 

13 facilitar contenidos y habilidades 

14 transmitir saber 

15 asimilación de temas 

16 repetición de conceptos y 
operaciones 

17 presentar un tema 

18 aplicar método 

19 procesos de formación 

20 profundizar contenidos 

21 estudio individual 

22 rupturas conceptuales 

23 manejo de contenidos 

24 espíritu investigativo 

25 procesos de investigación 

26 construcción de saber 

27 captar conocimientos 

28 estrategia para dialogar 

29 estrategia para reflexionar 

30 aprendizaje por interés 

31 aprendizaje cooperativo 

32 criticar resultados 
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Anexo F 

Registro de aplicación de la clasificación libre 

 

Nombre: ___________________________________________ 

Identificación: ______________________________________ 

Teléfono(s):_________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________ 

Investigador: Armando Erazo D. 

Hora de inicio: _________________________ 

Hora de finalización: _____________________ 

Atentamente le solicitamos clasifique los siguientes elementos que han sido tomados de diversas definiciones del concepto de clase, formando  

grupos basados en un concepto general que según usted tengan en común, a fin de categorizarlos por grupos. 

SORTEO No. 1

 

CLASIFICACIÓN 

 sorteo    grupo No 

No de item Criterio de 

agrupación 

Nombre Observaciones 
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Registro de aplicación de la clasificación libre 

 

Nombre: ___________________________________________ 

Identificación: ______________________________________ 

Teléfono(s):_________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________ 

Investigador: Armando Erazo D. 

Hora de inicio: _________________________ 

Hora de finalización: _____________________ 

Atentamente le solicitamos clasifique los siguientes elementos que han sido tomados de diversas definiciones del concepto de clase, formando  

grupos basados en un concepto general que según usted tengan en común, a fin de categorizarlos por grupos. 

SORTEO No. 2

 

CLASIFICACIÓN 

 sorteo    grupo No 

No de item Criterio de 

agrupación 

Nombre Observaciones 
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Anexo G 

Registro de aplicación 

Clasificación Dirigida Criterio Importancia P. P. 
 
  Nombre: ___________________________________     Fecha: ________________ 
 
Marque con una X de acuerdo con la importancia que Ud. les asigna y ellos representan para el 
aprendizaje en clase 
 

No. ITEM 
(3) MUY 

(IMPORTANTE 
(2) 

IMPORTANTE 
(1) POCO 

IMPORTANTE 

1 espacio institucional    

2 escenario privilegiado    

3 momento de encuentro    

4 formación profesional    

5 desarrollo de facultades y 
habilidades 

   

6 desarrollo de las ciencias    

7 formación general    

8 oportunidad de competir    

9 intercambio de conocimientos y 
experiencias 

   

10 confrontar formas de mundo    

11 exposición de diferentes puntos 
de vista 

   

12 manifestación de intereses    

13 facilitar contenidos y habilidades    

14 transmitir saber    

15 asimilación de temas    

16 repetición de conceptos y 
operaciones 

   

17 presentar un tema    

18 aplicar método    

19 procesos de formación    

20 profundizar contenidos    

21 estudio individual    

22 rupturas conceptuales    

23 manejo de contenidos    

24 espíritu investigativo    

25 procesos de investigación    

26 construcción de saber    

27 captar conocimientos    

28 estrategia para dialogar    

29 estrategia para reflexionar    

30 aprendizaje por interés    

31 aprendizaje cooperativo    

32 criticar resultados    
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Anexo H 

MULTIPLE SCALOGRAM ANALYSIS. 

============================ 

 

USING THE MSA1 PROCEDURE PROPOSED BY LINGOES (1976). 

==================================================== 

 

PROGRAMME WRITTEN BY SEAN HAMMOND. 

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 

UNIVERSITY OF SURREY 

1988 

   

 PROFILE UNIQUENESS 

------------------ 

  

C:DATPRO.DAT CONTAINS 32 PROFILES. 

  

 32 PROFILES WILL BE ANALYSED.  THESE ARE:- 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   

21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32    

  

  

FREQUENCY DISTRIBUTION FOR RANKED CODED DATA. 

--------------------------------------------- 

  

------------------------------------------  

 VAR.      1     2     3     4     5     6  

------------------------------------------  

   1       7     6     5    10     4  

   2       4     6     4    12     6  

   3       5     8    10     5     4  

   4      10     7     5    10  

   5       8    11    13  

   6       6    10     8     8  

   7       9    11    12  

   8      11     7    14  

   9      12    10    10  

  10      10     7    11     4  

  11      15    17  

  12      10    12    10  

  13       7     6     6     4     4     5  

  14      12     5     8     7  

  15       5     7     7     4     9  

  16      13    19  

  17       7     4     6     7     8  

  18      11    12     5     4  

------------------------------------------  

  

  

  

SCORES FOR EACH PROFILE ON EACH VECTOR 

-------------------------------------- 

  

--------------------------------  

PROFILE      1       2       3    

--------------------------------  

   1       -2.56   -0.53   -1.35  

   2       -2.98   -1.20   -0.65  

   3       -3.88   -0.27   -0.72  

   4        1.27   -2.96   -3.12  

   5        1.23   -1.84   -1.13  

   6        0.86   -2.24    2.48  

   7        0.35   -3.61   -2.30  

   8        0.12   -1.05   -0.56  

   9       -2.55    1.26    0.41  

  10       -2.53   -0.17    0.25  

  11       -2.33    1.52    0.11  

  12        0.06    0.80    0.97  

  13        1.42    1.19   -0.32  

  14        1.88    2.66   -0.85  

  15        1.50    2.25   -2.00  

  16        1.86    2.54   -1.45  

  17        0.68    2.96   -2.24  

  18        1.64    1.78   -1.09  

  19        1.53   -4.12   -1.51  

  20        2.11   -0.29    2.82  

  21        1.29    0.63    0.11  

  22       -0.75   -0.19    3.20  

  23        1.41    0.79    2.25  

  24        1.14   -0.61    1.50  

  25        1.64   -2.90    1.62  

  26        0.53    0.22    3.37  

  27        1.29    1.38   -1.53  
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  28       -2.53    0.94    0.55  

  29       -1.06    0.37    2.59  

  30        1.05    0.78   -0.02  

  31       -2.27   -0.16   -2.70  

  32       -1.42    0.07    1.31  

--------------------------------   

CATEGORY WEIGHTS. 

----------------- 

  

VECTOR  1      ETA = 0.350 

-------------------------- 

--------------------------------------------------------  

VARIABLE CAT 1   CAT 2   CAT 3   CAT 4   CAT 5   CAT 6    

--------------------------------------------------------  

   1      0.85    0.12    1.40   -0.75   -1.54  

   2     -2.92    0.39    1.23   -0.42    1.59  

   3      1.31    1.37   -0.39   -0.48   -2.81  

   4      1.16   -1.22    1.16   -0.89  

   5      0.60    1.18   -1.37  

   6      1.07   -0.92    0.25    0.10  

   7      1.22   -1.62    0.58  

   8     -0.85    1.44   -0.06  

   9      0.96   -2.18    1.03  

  10     -0.97    0.53    0.01    1.46  

  11      1.09   -0.96  

  12      0.81   -0.21   -0.56  

  13     -0.37    0.66   -2.27    1.09    1.25    0.57  

  14     -1.19    0.90    0.16    1.21  

  15     -0.07   -1.51   -0.23    0.97    0.96  

  16      0.89   -0.61  

  17     -2.50    0.89   -0.12    0.90    1.05  

  18      1.38   -1.73    1.13   -0.01  

--------------------------------------------------------  

  

VECTOR  2      ETA = 0.249 

-------------------------- 

--------------------------------------------------------  

VARIABLE CAT 1   CAT 2   CAT 3   CAT 4   CAT 5   CAT 6    

--------------------------------------------------------  

   1     -0.20    1.87    0.82   -0.91   -1.20  

   2     -0.54    1.34    0.61    0.00   -1.39  

   3     -0.52    1.38    0.22   -2.48    0.44  

   4      1.25   -1.84   -0.65    0.36  

   5      0.87   -0.73    0.08  

   6     -1.77    0.49    0.06    0.65  

   7      0.96    0.11   -0.82  

   8     -0.38    1.51   -0.46  

   9      0.63    0.28   -1.03  

  10     -0.08   -1.28    1.13   -0.68  

  11      0.15   -0.13  

  12     -0.15   -0.23    0.42  

  13      1.11   -0.82    0.38   -3.13    0.62    0.97  

  14     -0.29   -2.71    1.27    0.99  

  15      0.74   -0.55    0.56   -1.40    0.20  

  16     -0.76    0.52  

  17      0.46    0.40   -0.05    1.86   -2.19  

  18     -0.18    0.13    1.88   -2.24  

--------------------------------------------------------  

  

VECTOR  3      ETA = 0.222 

-------------------------- 

--------------------------------------------------------  

VARIABLE CAT 1   CAT 2   CAT 3   CAT 4   CAT 5   CAT 6    

--------------------------------------------------------  

   1      1.98   -0.76   -1.50    0.13   -0.77  

   2     -1.35   -0.05    0.98    0.16   -0.02  

   3      0.60   -0.29    1.08   -1.78   -0.61  

   4     -0.23   -1.76    0.60    1.16  

   5     -0.63    0.69   -0.19  

   6      0.07   -0.49    0.99   -0.42  

   7     -0.47   -0.47    0.78  

   8      0.40   -1.75    0.56  

   9     -1.17    0.35    1.05  

  10      1.04   -1.20    0.19   -1.03  

  11     -0.76    0.67  

  12      0.50   -0.96    0.65  

  13      1.12    0.87   -0.77   -2.01    1.43   -1.23  

  14      0.58   -1.72   -0.91    1.29  

  15      1.45   -1.50   -0.53    2.53   -0.35  

  16      0.52   -0.36  

  17     -0.11    0.64    2.27   -1.50   -0.60  

  18      0.16    0.37   -0.71   -0.67  

--------------------------------------------------------  
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COORDINATES FOR THE PROFILES 

---------------------------- 

  

-------------------------------  

               1         2      

-------------------------------  

PROF 1        -16.753   -26.126   

PROF 2         -8.467   -30.598   

PROF 3          8.743   -44.252   

PROF 4         83.833    20.295   

PROF 5          9.310    46.319   

PROF 6         27.975   -25.005   

PROF 7          8.764    48.162   

PROF 8         30.081   -49.941   

PROF 9        -35.584   -50.389   

PROF 10       -39.237   -55.398   

PROF 11       -15.554   -57.519   

PROF 12        28.335   -78.637   

PROF 13        80.782   -55.914   

PROF 14        62.196   -71.025   

PROF 15        74.337   -77.837   

PROF 16        67.515   -75.672   

PROF 17        37.758   -99.476   

PROF 18        44.497  -100.000   

PROF 19        12.091    48.730   

PROF 20        87.004   -85.584   

PROF 21        94.866   -25.865   

PROF 22       -57.214   -34.073   

PROF 23       100.000   -14.759   

PROF 24        82.877   -11.574   

PROF 25        79.984    -3.894   

PROF 26      -100.000   -15.082   

PROF 27        90.469   -93.658   

PROF 28       -48.686   -36.664   

PROF 29        73.472    -9.578   

PROF 30        25.477   -34.299   

PROF 31        19.854    43.785   

PROF 32        54.758    19.037   

------------------------------  

  

  

  

OUTER-POINT MATRIX 

------------------ 

  

PROFILE 1   -5  -1  -4  -2   3  -4  -3  -1   2  -3   2  -3  -3   1  -2   2  -4   2  

PROFILE 2   -5   1  -4   2   3  -3  -2  -3   2  -1   2  -2   3   1   2   2  -3   2  

PROFILE 3   -4  -1  -5  -2  -3  -2  -2  -1  -2  -1   2  -3  -3  -1  -2   2  -1   2  

PROFILE 4   -3  -5  -4  -2  -3  -1  -2  -2  -1  -4  -1  -1  -4  -2  -3   1  -5  -4  

PROFILE 5    4  -4  -3  -3  -2  -3  -1  -1  -1  -2  -1   2  -4  -2  -5  -2  -5  -1  

PROFILE 6   -1  -3  -1  -3   2   1  -3  -1  -3  -1   2  -3  -2  -1  -4  -2  -5  -4  

PROFILE 7    4  -4  -4  -2  -1  -4  -3  -1  -3   2   1   2   4   2  -2  -1   5  -4  

PROFILE 8   -4  -4  -2   4  -2  -2  -1   3  -1  -2   2   1  -2  -2  -2   2  -5  -2  

PROFILE 9   -2  -4  -5  -4   3  -2   2  -1   2  -3   2  -1  -1  -1  -3   2  -1  -2  

PROFILE 10   -4   4  -3   4   3   2   2  -3   2  -1   2  -2  -3   1  -3   2   1  -4  

PROFILE 11   -2  -4  -3  -4   3  -4   2   1   2   3   2  -3   3  -3  -3   2   1   2  

PROFILE 12   -4  -2  -3  -4  -2  -1  -2  -3  -2   3  -2  -1  -5   3   5   2  -2  -3  

PROFILE 13   -2  -2   2   1  -3   3   1  -3   1  -2  -2  -2  -5   4   5  -1  -5  -3  

PROFILE 14   -3  -3   2  -1  -2  -4   1  -2   1  -1  -1  -1  -1  -4  -3  -2  -4  -3  

PROFILE 15   -3  -4   2   1  -1  -3  -3  -2  -1  -3  -1   2  -6  -3  -3  -2  -4  -1  

PROFILE 16   -2  -5   2   1  -1  -4  -1   2   1  -3   1  -2  -1  -4  -5   2   4  -1  

PROFILE 17   -2  -2  -2  -3  -1  -2  -1  -2  -1  -3  -1  -3  -3  -3  -2   2  -4   3  

PROFILE 18    2  -3  -1  -1   1  -4  -3   2   1  -4   1  -3  -2  -1  -5   2   4   3  

PROFILE 19   -4  -5  -4   2  -2  -1  -3  -3  -3   2   1   2  -4  -2  -5  -1  -5  -1  

PROFILE 20   -1  -5  -2   1  -2  -3  -3  -1  -3  -3   1  -1  -5  -4  -4  -1  -3   1  

PROFILE 21    1  -4  -3  -1  -1  -2  -1  -3   3  -2  -1  -3  -6  -3  -5   1  -2  -1  

PROFILE 22   -4  -4  -3  -4   3  -3  -3  -3  -3   1  -2  -3   1  -4  -4  -2  -3  -2  

PROFILE 23    1  -2  -2  -3  -2  -4  -1  -1   3  -3  -1  -1  -5  -4  -1   1  -3  -2  

PROFILE 24   -1  -5  -1  -1   2  -2  -3   3  -1  -1  -2   1  -2  -1  -3   1  -2   1  

PROFILE 25   -5  -5  -1  -3  -2  -1  -3  -3  -3  -4  -2  -1  -2  -1  -4   1  -5  -1  

PROFILE 26   -1  -3   3   4   3   3   3   3   3   1  -1   3   1   4   1  -1   3  -1  

PROFILE 27   -3  -2  -1   1  -3  -2  -2  -2   3  -4   1  -2  -6  -3  -1   1  -4   1  

PROFILE 28    4  -2  -5  -1   3  -2  -2  -1  -2   1   2  -2   1  -1  -1   2  -1   2  

PROFILE 29   -4  -4  -3  -4  -1  -3   3   3  -2  -3   2  -3  -1   1  -1  -1  -3  -2  

PROFILE 30   -3  -4  -3  -4  -2  -1  -1  -3  -1  -3   2  -1  -6  -3  -5   2  -2  -1  

PROFILE 31   -5  -1  -5   2  -3  -2  -2   3   1  -2   1   2  -6  -3  -2  -2  -1  -2  

PROFILE 32   -1  -4  -3  -4  -1  -4   2  -1  -2  -1  -2  -2  -2  -1  -5  -1  -1  -2  
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Anexo I 

X   P   D   A 

 

ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ 
E X P E R T   D a t a   A n a l y s i s   S Y S T E M S 

ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ 
 

Multiple Scaling/AI RyD Project 

 

S T R U C T U R A L 

 

P O S A C / L S A 

----------------- 

Partial Order Scalogram Analysis by Coordinates 

y Lattice Space Analysis 

 

Version 2.0 1988 

 

 

 NAME OF THE JOB .............PROFES                                            

 NUMBER OF VARIABLES .........   9 

 INPUT FILE ..................C:MATDIR.DAT                                     

 PROCEDURE ...................STRUCTURAL     

 PRINT ITEM DIAGRAMS .............YES 

 PRINT EXTERNAL TRAIT MAPS .......NO  

 LIMIT NO. OF ITERATIONS ( 0=15 )... 9 

 THE INPUT FORMAT IS .........(T1,I1,T2,I1,T3,I1,T4,I1,T5,I1,T6,I1,T7,I1,T8,I1,T9,I1) 

 MISSING VALUE ...............   0 

 

 

INTERNAL POSAC 

   VARIABLE                 VARIABLE LABEL 

--------------       ---------------------------------------- 

   ITEM   1:         profe1                                   

   ITEM   2:         profe2                                   

   ITEM   3:         profe3                                   

   ITEM   4:         profe4                                   

   ITEM   5:         profe5                                   

   ITEM   6:         profe6                                   

   ITEM   7:         profe7                                   

   ITEM   8:         profe8                                   

   ITEM   9:         profe9                                   

 

 EXTERNAL VARIABLE      CATEGORY INTERVALS 

 -----------------      ------------------ 

 NUMBER OF CASES IN FILE .......................  32 

 NUMBER OF CASES WITH SYSTEM-MISSING VALUES ....   0 

 NUMBER OF READ CASES ..........................  32 

 NUMBER OF CASES WITH USER-MISSING VALUES ......   0 

 NUMBER OF RETAINED CASES ......................  32 

 

 THERE ARE  31 DIFFERENT PROFILES 

 

  ID   PROFILE                                 SCO  FREQ   SERIAL CASE NUMBER 

  --   -------                                 ---  ----   ------------------ 

 

  20   3 2 2 2 2 2 3 3 1                        20     1     1       

  28   2 2 1 1 3 2 1 2 2                        16     1     2       

  13   2 2 2 3 3 2 3 2 3                        22     2     3         31       

   2   3 3 3 3 3 2 3 3 3                        26     1     4       

  10   3 3 2 2 3 2 3 3 2                        23     1     5       

   3   3 3 3 2 3 2 2 3 3                        24     1     6       

  23   3 3 2 2 2 2 2 2 1                        19     1     7       

  26   3 1 1 1 2 3 3 2 1                        17     1     8       

   8   3 2 2 2 3 2 3 3 3                        23     1     9       

  18   2 3 2 1 2 3 2 2 3                        20     1    10       

  15   3 2 2 1 3 2 3 2 3                        21     1    11       

  16   2 3 2 1 3 3 2 2 2                        20     1    12       

  22   3 2 2 1 3 2 2 2 2                        19     1    13       

  27   2 1 2 1 3 2 1 3 1                        16     1    14       

  25   3 2 2 1 2 2 2 2 1                        17     1    15       

  30   2 1 1 1 1 2 2 2 1                        13     1    16       

  29   3 1 1 1 2 1 2 2 1                        14     1    17       

  24   2 3 1 2 2 3 2 2 1                        18     1    18       

  11   2 3 2 3 3 2 3 2 2                        22     1    19       

   9   3 2 3 2 2 3 2 3 3                        23     1    20       

   4   3 3 3 1 3 3 3 2 3                        24     1    21       

  12   2 3 2 2 3 2 3 2 3                        22     1    22       

  17   3 2 2 2 2 3 2 3 1                        20     1    23       

   5   3 3 2 2 3 2 3 3 3                        24     1    24       

   6   2 3 2 3 3 2 3 3 3                        24     2    25         29       

   7   2 3 3 3 3 2 3 2 3                        24     1    26       



91 

 

  19   3 2 2 2 3 2 2 2 2                        20     1    27       

  14   2 2 2 2 3 3 3 2 3                        22     1    28       

   1   3 3 3 3 3 3 3 3 3                        27     1    30       

  21   3 2 1 2 3 3 3 2 1                        20     1    32       

  31   2 1 1 1 1 1 1 2 1                        11     1  NOBODY     

 

 

 THERE ARE  31 DIFFERENT PROFILES 

 

 

  ID   PROFILE 

  --   ------- 

 

   1   3 3 3 3 3 3 3 3 3                         SCO= 27   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES:  2 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  - 

  

   2   3 3 3 3 3 2 3 3 3                         SCO= 26   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES:  3  5  

6  7 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  1 

  

   3   3 3 3 2 3 2 2 3 3                         SCO= 24   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 19 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  2 

  

   4   3 3 3 1 3 3 3 2 3                         SCO= 24   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 15 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  1 

  

   5   3 3 2 2 3 2 3 3 3                         SCO= 24   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES:  8 10 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  2 

  

   6   2 3 2 3 3 2 3 3 3                         SCO= 24   FREQ=   2   GREATER THAN PROFILES: 11 12 

13 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  2 

  

   7   2 3 3 3 3 2 3 2 3                         SCO= 24   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 11 12 

13 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  2 

  

   8   3 2 2 2 3 2 3 3 3                         SCO= 23   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 15 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  5 

  

   9   3 2 3 2 2 3 2 3 3                         SCO= 23   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 17 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  1 

  

  10   3 3 2 2 3 2 3 3 2                         SCO= 23   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 19 20 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  5 

  

  11   2 3 2 3 3 2 3 2 2                         SCO= 22   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 28 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  6  7 

  

  12   2 3 2 2 3 2 3 2 3                         SCO= 22   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 28 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  5  6  

7 

  

  13   2 2 2 3 3 2 3 2 3                         SCO= 22   FREQ=   2   GREATER THAN PROFILES: 28 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  6  7 

  

  14   2 2 2 2 3 3 3 2 3                         SCO= 22   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 28 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  1 

  

  15   3 2 2 1 3 2 3 2 3                         SCO= 21   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 22 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  8 

  

  16   2 3 2 1 3 3 2 2 2                         SCO= 20   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 28 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  4 

  

  17   3 2 2 2 2 3 2 3 1                         SCO= 20   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 25 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  9 

  

  18   2 3 2 1 2 3 2 2 3                         SCO= 20   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 30 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  4 

  

  19   3 2 2 2 3 2 2 2 2                         SCO= 20   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 22 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  8 10 

  

  20   3 2 2 2 2 2 3 3 1                         SCO= 20   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 25 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  8 10 

  

  21   3 2 1 2 3 3 3 2 1                         SCO= 20   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 26 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  1 

  

  22   3 2 2 1 3 2 2 2 2                         SCO= 19   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 25 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES: 19 

  

  23   3 3 2 2 2 2 2 2 1                         SCO= 19   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 25 
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                                                                       SMALLER THAN PROFILES: 10 

  

  24   2 3 1 2 2 3 2 2 1                         SCO= 18   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 30 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  1 

  

  25   3 2 2 1 2 2 2 2 1                         SCO= 17   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 29 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES: 22 23 

  

  26   3 1 1 1 2 3 3 2 1                         SCO= 17   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 29 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES: 21 

  

  27   2 1 2 1 3 2 1 3 1                         SCO= 16   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 31 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES:  8 10 

  

  28   2 2 1 1 3 2 1 2 2                         SCO= 16   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 31 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES: 22 

  

  29   3 1 1 1 2 1 2 2 1                         SCO= 14   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 31 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES: 25 26 

  

  30   2 1 1 1 1 2 2 2 1                         SCO= 13   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES: 31 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES: 25 26 

  

  31*  2 1 1 1 1 1 1 2 1                         SCO= 11   FREQ=   1   GREATER THAN PROFILES:  - 

                                                                       SMALLER THAN PROFILES: 30 25 

26 

  

 

    *EXTREME PROFILE ADDED BY PROGRAM 

 

 BALANCING WEIGHT POWER ......   4.000  FOR INCOMPARABLES 

                                 4.000  FOR   COMPARABLES 

 

 INITIAL APPROXIMATION ....... COMPUTED BY PROGRAM 

 

 

 

          COEFFICIENTS OF WEAK MONOTONICITY 

                  BETWEEN THE ITEMS 

 

 

           1    2    3    4    5    6    7    8    9 

       TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

      P 

    1 P 1.00 

      P 

    2 P -.04 1.00 

      P 

    3 P  .50  .85 1.00 

      P 

    4 P -.08  .80  .74 1.00 

      P 

    5 P  .12  .76  .76  .74 1.00 

      P 

    6 P  .08  .48  .33  .08  .22 1.00 

      P 

    7 P  .44  .66  .58  .88  .71  .42 1.00 

      P 

    8 P  .69  .33  .83  .66  .41  .04  .28 1.00 

      P 

    9 P -.10  .81  .97  .68  .89  .25  .75  .42 1.00 

  

   * A DOT (.) IS PRINTED IF THE COEFFICIENT CANNOT BE COMPUTED. 

 

 

 NUMBER OF ITERATIONS ........   9 

 TIME OF LAST ITERATION ......      .003  SECONDS 

 

 PROPORTION OF PROFILE-PAIRS CORRECTLY REPRESENTED 

 CORREP COEFFICIENT ..........  .7935 

 

 SCORE--DISTANCE WEIGHTED COEFFICIENT 

 SCODIS COEFFICIENT ..........  .9964 
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                                                                   BASE COORDINATES       TRANSFORMED 

COORDINATES 

 

  ID   PROFILE                                  SCO  FREQ               X         Y               

JOINT   LATERAL 

  --   -------                                  ---  ----               -         -               ---

--   ------- 

   1   3 3 3 3 3 3 3 3 3                         27     1          100.00    100.00              

200.00    100.00 

   2   3 3 3 3 3 2 3 3 3                         26     1           80.00     80.00              

160.00    100.00 

   3   3 3 3 2 3 2 2 3 3                         24     1           60.00     60.00              

120.00    100.00 

   4   3 3 3 1 3 3 3 2 3                         24     1           70.00     56.67              

126.67    113.33 

   5   3 3 2 2 3 2 3 3 3                         24     1           63.33     73.33              

136.67     90.00 

   6   2 3 2 3 3 2 3 3 3                         24     1           93.33     36.67              

130.00    156.67 

   7   2 3 3 3 3 2 3 2 3                         24     1           83.33     20.00              

103.33    163.33 

   8   3 2 2 2 3 2 3 3 3                         23     1           56.67     66.67              

123.33     90.00 

   9   3 2 3 2 2 3 2 3 3                         23     1           33.33     83.33              

116.67     50.00 

  10   3 3 2 2 3 2 3 3 2                         23     1           50.00     86.67              

136.67     63.33 

  11   2 3 2 3 3 2 3 2 2                         22     1           76.67     30.00              

106.67    146.67 

  12   2 3 2 2 3 2 3 2 3                         22     1           66.67     23.33               

90.00    143.33 

  13   2 2 2 3 3 2 3 2 3                         22     1           90.00     10.00              

100.00    180.00 

  14   2 2 2 2 3 3 3 2 3                         22     1           96.67     13.33              

110.00    183.33 

  15   3 2 2 1 3 2 3 2 3                         21     1           53.33     50.00              

103.33    103.33 

  16   2 3 2 1 3 3 2 2 2                         20     1           73.33     33.33              

106.67    140.00 

  17   3 2 2 2 2 3 2 3 1                         20     1           30.00     90.00              

120.00     40.00 

  18   2 3 2 1 2 3 2 2 3                         20     1           86.67      6.67               

93.33    180.00 

  19   3 2 2 2 3 2 2 2 2                         20     1           46.67     53.33              

100.00     93.33 

  20   3 2 2 2 2 2 3 3 1                         20     1           23.33     76.67              

100.00     46.67 

  21   3 2 1 2 3 3 3 2 1                         20     1            3.33     96.67              

100.00      6.67 

  22   3 2 2 1 3 2 2 2 2                         19     1           36.67     46.67               

83.33     90.00 

  23   3 3 2 2 2 2 2 2 1                         19     1           20.00     70.00               

90.00     50.00 

  24   2 3 1 2 2 3 2 2 1                         18     1           26.67     63.33               

90.00     63.33 

  25   3 2 2 1 2 2 2 2 1                         17     1           16.67     40.00               

56.67     76.67 

  26   3 1 1 1 2 3 3 2 1                         17     1           13.33     93.33              

106.67     20.00 

  27   2 1 2 1 3 2 1 3 1                         16     1           43.33     26.67               

70.00    116.67 

  28   2 2 1 1 3 2 1 2 2                         16     1           40.00      3.33               

43.33    136.67 

  29   3 1 1 1 2 1 2 2 1                         14     1            6.67     43.33               

50.00     63.33 

  30   2 1 1 1 1 2 2 2 1                         13     1           10.00     16.67               

26.67     93.33 

  31*  2 1 1 1 1 1 1 2 1                         11     1             .00       .00                 

.00    100.00 

    *EXTREME PROFILE ADDED BY PROGRAM 
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  COEFFICIENT OF WEAK MONOTONICITY BETWEEN EACH OBSERVED ITEM AND THE FACTORS : 

  J (I.E. X+Y) , L (I.E. X-Y) , X , Y , P (I.E. MIN(X,Y)) , Q (I.E. MAX(X,Y)) 

 

  ITEM     J     L     X     Y     P     Q 

  ----     -     -     -     -     -     - 

    1    .70  -.95  -.48   .98   .80   .27 

    2    .88   .50   .84   .26   .78   .69 

    3    .93   .44   .86   .34   .91   .61 

    4    .89   .31   .75   .35   .58   .86 

    5    .85   .63   .90   .15   .86   .64 

    6    .75  -.14   .37   .57   .23   .91 

    7    .93   .10   .71   .58   .65   .91 

    8    .90  -.40   .34   .80   .89   .56 

    9    .87   .85   .97  -.17   .79   .62 

 

                

TWO-DIMENSIONAL CONFIGURATION OF THE SCALOGRAM (BASE COORDINATES) 

 

                                                  ID FROM   1 TO  31 
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Anexo J 

Clasificaciones libres y categorías. 

Grupo de profesores 

 

Clasificaciones libres 

Prof. Sorteo Nombre de la 
Categoría 

Criterios Ítems 

1 1 aprendizaje Construcción del conocimiento 6, 20, 21,23, 
24, 26, 32. 

Enseñar Transmisión del conocimiento 9, 11, 13, 16, 
17, 18. 

Conceptos Manejo de conceptos 4, 14, 15, 27, 
30. 

profesional Formación     profesional 3, 5, 7, 8,10, 
12, 19, 22, 28, 
29. 

Conocimiento 
escolarizado 

Formación escolarizada 1, 2, 25, 31. 

1 2 Escolarización Espacio institucional 1, 2, 3, 31 

Conocimiento Búsqueda de conocimiento 12, 13, 17, 23, 
27, 28. 

El saber Construcción del saber 6,14, 18, 26. 

Investigación Investigación 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 15, 21, 22, 
29, 30, 32. 

Aplicaciones Aplicaciones 4, 16, 19, 20, 
24, 25. 

2 1 Investigación Investigación y formación 6, 18, 21, 24, 
25, 27. 

Instrucción 
programada 

Corresponden a un método tradicional 
de enseñanza. 

8, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 23. 

Fases 
constructivismo 

Pertenecen a una concepción racional 
del saber construido. 

5, 10, 11, 12,  
21, 22, 26, 29, 
30, 32. 

Condiciones para 
labor docente 

Pertenecen a contexto para la actividad 
docente 

1, 2, 4, 7, 19. 

Procesos de 
aprendizaje social 

Pertenecen a procesos de construcción 
social. 

3, 28, 31. 

2 2 Conocimiento y 
asimilación 
individual 

Lo que aporta al individuo. 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 21, 24, 
27, 28. 

Condiciones para 
aprendizaje en 
instituciones 

Por característica para aprendizaje 
enmarcado institucionalmente. 

1, 2, 3, 4, 7 19, 
31. 

Formación e 
investigación 

Por su relación entre formación 
Individual para la investigación. 

5, 6, 17, 21, 
23, 25. 

Aprendizaje social, 
competente, 
significativo. 

Fases, características de aprendizajes 
sólidos y proyectivos (significativos) 

6, 8, 10, 11, 
22, 26, 29, 30, 
32. 

3 1 El repetitivo Proceso repetitivo  7,15, 16, 17, 
18, 21, 29, 32. 

El investigador Proceso investigativo individual 5, 6, 8, 12, 14, 
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19, 20, 23, 24, 
25, 30. 

Los estudiosos  Proceso investigativo en comunidad 1, 2, 3, 4, 9, 
10, 11, 13, 22, 
26, 27, 28, 31. 

3 2 El investigador Proceso de formación que se da a nivel 
profesional 

4, 6, 12, 19, 
25, 30. 

Tertulia Dialogar en un tema particular 3, 8, 9,10, 17, 
21, 24, 27, 28, 
31. 

  El adelantado Formación y crecimiento profesional 2, 5, 13, 15, 
20, 22, 26, 29. 

  Profesor de 
Bachillerato 

Proceso de trabajo 1, 7, 11, 14, 
16, 18, 23, 32. 

4 1 Transmisión de 
conocimiento 

Trabajo individual 5, 8, 13, 14, 
16, 17, 21, 23, 
30. 

Enseñanza 
aprendizaje 
sinérgico 

Trabajo colectivo 2, 3, 4, 9, 10, 
11, 12, 27, 28, 
31, 32. 

Enseñanza 
aprendizaje 
integrado 

Compartir conocimiento 1, 6, 7, 15, 18, 
19, 20, 22, 24, 
25, 26, 29. 

4 2 Ambiente 
Institucional 

Elementos asociativos académicos 1, 3, 5, 6, 7, 9, 
11, 20, 23, 28, 
32. 

Asociación de 
ideas 

Captar conocimientos 4, 14, 15, 16, 
17, 18, 21, 27. 

Interpretación de 
conocimientos 

Aprendizaje agrupado 2, 8, 10, 13, 
19, 21, 22, 24, 
25, 26, 29, 30, 
31. 

5 1 Aprendizaje del 
conocimiento 

Metodología para presentación de 
temas 

4, 5, 8,13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
24, 30, 31. 

Espacios de 
encuentros 

Escenarios de reflexión 1, 2, 3, 9, 10, 
11, 12, 28, 29, 
32. 

Estudio de la 
enseñanza 

Procesos de formación 6, 7, 19, 20, 
21, 22, 23, 25 
26, 27. 

5 2 Aula Espacio de Aula 2, 3, 6, 10, 14, 
22, 24, 26, 28, 
32. 

Competencias Desarrollo autónomo de competencias 5, 7, 8, 13, 19, 
21, 31. 

Experiencias 
Significativas 

Importancia de las experiencias en la 
institución 

1, 9, 11, 15, 
16, 17, 20, 21, 
23, 29, 30. 

Investigación Formación profesional 4, 18, 25, 27. 

6 1 Proceso de 
formación en Física 

Construcción de saber 4, 5, 7, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 26, 
27, 31. 

Estrategias de 
Investigación 

Elementos de Investigación 1, 2, 3, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
22, 24, 25, 28, 
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29, 30, 32. 

6 2 Criterios de 
formación en 
ciencias 

Desarrollo de las ciencias 4, 8, 9, 12, 14, 
20, 23, 24, 25, 
30. 

Desarrollo de 
facultades y 
habilidades 

Formación 2, 5, 7, 10, 13, 
15, 16, 19, 27, 
28, 31, 32. 

  Herramientas de 
investigación 

Investigación 1, 3, 6, 11, 17, 
18, 21, 22, 26, 
29. 

7 1 Saber Características del saber 9, 14, 16, 22, 
26, 28, 29. 

Investigación Aspectos de la Investigación 6, 8, 18, 24, 
25, 32. 

Discurso Oportunidad de presentar una posición 
con respecto a un tema 

1, 2, 3, 10, 11, 
17. 

Formación Tópicos relacionados con la formación 4, 5, 7, 19. 

Contenidos Aspectos relacionados con contenidos 12, 13, 20, 23.  

Aprendizaje Formas de aprendizaje. 15, 21, 27, 30, 
31. 

7 2 Investigación Aspectos importantes en la 
Investigación 

1, 2, 3, 6, 9, 
10, 18, 24, 25, 
28, 29,  32. 

Formación Formación de un individuo 4, 5, 7, 8, 19. 

Aprendizaje  Formas de aprender 11, 12, 15, 17, 
21, 27, 30, 31. 

Conceptos Maneras de adquirir conceptos 13, 14, 16, 20,  
22, 23, 26. 

8 1 Clase Relación clase 23, 26, 27, 28, 
29. 

Institucional Referente a universidad 1, 2, 3, 7, 8, 
17, 31. 

Docente Mirando al profesor 4, 9, 10, 11, 
14, 15, 24. 

Ciencia Referente a Ciencia 6, 20, 22, 25. 

General Generalidades 5, 12, 13, 16, 
18, 19, 21, 30, 
32. 

8 2 Individualidad Investigación 4, 7, 13, 19, 
20, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 
32. 

Intercomunicación Intercambio de conocimientos 1, 2, 3 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 
18, 22, 28, 30, 
31. 

9 1 Aprendizaje  
Cooperativo 

Elementos del aprendizaje cooperativo 3, 9, 10, 11, 
28, 31, 32. 

Estudio personal Conforman la estructura del estudio 
personal 

12, 21, 24, 30. 

Construcción del 
conocimiento 

Proceso de construcción del  
conocimiento 

2, 20, 22, 23, 
26, 29. 

Desarrollo 
institucional 

Lo cotidiano en una institución 1, 14, 15, 15, 
16, 17, 18, 27. 

Formación Procesos cotidianos de formación y 
desarrollo 

4, 5, 6, 7, 8, 
13, 19, 25, 32.  
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9 2 Autoaprendizaje Aprendizaje individual 5, 15, 16, 19, 
20, 21, 24, 25, 
26, 27, 30. 

Intercambio Confrontación del conocimiento 1, 2, 3, 8, 9, 
11, 22, 23, 28, 
29, 31, 32. 

Facilitar  Transmitir conocimiento 12, 13, 14, 17, 
18. 

Confrontación Enfrentamiento con la realidad 4, 6, 7, 10. 

 
Categorías de clasificación  libre  grupo profesores. 

GRUPO ÍTEMS NOMBRE CATEGORÍA CRITERIOS 

1,2,3,31 Escolarización Espacio institucional 
 Los estudiosos Proceso investigativo en 

comunidad 
 Intercomunicación Intercambio de conocimientos 
 Intercambio Confrontación del conocimiento 
1,2,3 Condiciones para 

aprendizaje en instituciones 
Institucional 
Investigación 

Por característica para 
aprendizaje enmarcado 
institucionalmente. 
Referente a la Universidad 
Aspectos importantes en la 
investigación 

 Estrategias de investigación Elementos de Investigación 
1,2,31 Conocimiento Escolarizado Formación escolarizada 
1,3 Ambiente Institucional Elementos asociativos 

académicos 
 Espacios de encuentros Escenarios de reflexión 
 Herramientas de 

Investigación 
Investigación 

 Discurso Oportunidad de presentar una 
posición con respecto a un 
tema 

1 Desarrollo Institucional 
Experiencias significativas 
 
 

Lo cotidiano en una institución 
Importancias de las 
experiencias en la institución 

2,3,31 
2,3 
2 
 
3,31 
 
31 
 
 
3 
 
 

Enseñanza aprendizaje 
sinérgico 
Aula 
Construcción del 
conocimiento 
 
Procesos de aprendizaje 
social 
aprendizaje 
Aprendizaje Cooperativo 
Tertulia 

Trabajo colectivo 
Espacio de Aula 
Proceso de construcción del  
conocimiento 
Pertenecen a procesos de 
construcción social 
Elementos del aprendizaje 
cooperativo 
Formas de aprendizaje 
Dialogar en un tema particular 
 

5,7,10 
 
 
5,7 
 
 
 

Profesional 
Desarrollo de facultades y 
habilidades 
Competencias 
 
formación 
 

Formación profesional 
Investigación 
 
Desarrollo autónomo de 
competencias 
Tópicos relacionados con la 
formación 
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5,10 
 
 
 
 
5 
 
 
 
7 

Desarrollo de Facultades y 
habilidades 
Investigación 
Fases Constructivismo 
 
Formación e Investigación 
 
 
 
Profesor de bachillerato 

Formación 
 
Investigación 
Pertenecen a una concepción 
racional del saber construido. 
Por su relación entre formación 
Individual para la investigación 
 
Proceso de trabajo 

   

   
6,20,21,24,26  
 
20,21,24,26 

Aprendizaje 
 
auto aprendizaje 

Construcción del conocimiento 
 
Aprendizaje individual 

   
6,21,24 
 
6,24 

Investigación 
 
investigación 

Investigación y formación 
 
Aspectos de la investigación 

   
6,26 
 
 
26 
 
21,24,26 

El saber 
Estudio de la enseñanza 
 
Saber 
 
Interpretación de 
conocimientos 

Construcción del saber 
Procesos de formación 
 
Características del saber 
 
Aprendizaje agrupado 
 
 

20,21 
 
21,32 
 
26,32 
 
 
 
 
20,26 
 
 
20 
 
 
21 
 
6,20 

Conocimiento y asimilación 
individual 
El repetitivo 
 
Aprendizaje social, 
competente, significativo 
 
 
 
Enseñanza aprendizaje 
integrado 
 
Contenidos 
 
 
Aprendizaje 
 
Ciencia 

Lo que aporta al individuo 
 
Proceso repetitivo 
 
Fases, características de 
aprendizajes sólidos y 
proyectivos (significativos) 
 
 
Compartir conocimiento 
 
 
Aspectos relacionados con 
contenidos 
 
Formas de aprender 
 
Referente a la ciencia 

 
4,14,15,27,30 
 
4,14,15,30 
 
4,14,15,27 
 
 
4,14,30 
 
4,30 
 

 
Conceptos 
 
Aprendizaje del 
conocimiento 
 
Asociación de ideas 
Proceso de formación en 
física 
 
Criterios de formación en 
Ciencias 

 
Manejo de conceptos 
 
Metodología para la 
presentación de temas 
Captar conocimientos 
Construcción de saber 
  
Desarrollo de las Ciencias 
 
Proceso de formación que se 
da a nivel profesional 
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4 
 
 
4,14,15 
 
4,27 
 
 
 
14 
 
27 
 
30 

 
El investigador 
 
Investigación 
Formación 
 
Docente 
 
Individualidad 
 
Conceptos 
 
Clase 
 
Estudio personal 

Formación profesional 
Formación de un individuo 
 
Mirando al profesor 
 
Investigación 
 
 
 
Manera de adquirir conceptos 
 
Relación clase 
 
Conforman la estructura del 
estudio personal 

 
4,6,7 
 
 
 
4,7 
 

 
Formación 
 
confrontación 
 
condiciones para labor 
docente 

 
Procesos cotidianos de 
formación y desarrollo 
Enfrentamiento con la realidad 
 
Pertenecen a contexto para 
actividad docente 

 
9,11,13,16,17,18 
 
13,17,18 
 
13,16,17 
 
13,17 
 
 

 
Enseñar 
 
facilitar 
 
Instrucción programada 
 
Conocimiento 

 
Transmisión del conocimiento 
 
Transmitir conocimiento 
 
Corresponden a un método 
tradicional de enseñanza 
Búsqueda del conocimiento 
 
 

 
4,16,19,20,24,25 
 

 
Aplicaciones 

 
aplicaciones 

 
5,6,8,12,14,19,20,23,24,25,30 
 
5,8,14,30 
 
5,20 
 
5,12,19 

 
El investigador 
 
Transmisión del 
conocimiento 
 
El adelantado 
 
general 

 
Proceso investigativo individual 
 
Trabajo individual 
 
Formación y crecimiento 
personal 
 
Generalidades 

   

 
 

 

 


