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RESUMEN 

Nuestra propuesta didáctica surge del análisis de una serie de documentos que 
exponen el tema de los Modelos Planetarios, tales como el Currículum Nacional, 
programas y planes de estudios, estándares orientadores de formación inicial e 
indicadores de evaluación, todos ellos propuestos por el Ministerio de Educación 
(Mineduc). También realizamos una revisión de dos textos escolares de 2° año medio 
del año 2012; teniendo esta evidencia pudimos constatar que, si bien, los estándares 
orientadores guían al docente en sus labores, las herramientas proporcionadas por el 
Mineduc no satisfacen los requerimientos en los estándares orientadores establecidos 
por dicha institución. Según encuestas revisadas, pudimos extraer que un alto 
porcentaje de docentes no enseña el contenido de Modelos Planetarios, aun existiendo 
material disponible en la web y otros medios con respecto al tema; por lo que no se 
logran los contenidos mínimos obligatorios, ni los aprendizajes esperados de esta 
unidad didáctica en los estudiantes.  

De la experiencia vivida en una actividad evaluativa del curso “Física del 
Universo 2013”, en la que se construyeron videos sobre los Modelos Planetarios, 
pudimos analizar su contenido y rescatar el formato video como una herramienta 
actualizada para evaluar dicho contenido en estudiantes de 2° año de enseñanza 
media. 

Por lo mencionado anteriormente, es que nuestra propuesta didáctica se basará 
en la elaboración de guías de instrucciones para el docente en la selección, creación y 
utilización de videos sobre Modelos Planetarios con fines didácticos. Como producto de 
dicha propuesta construimos videos tutoriales con instrucciones para guiar al docente, 
donde se establecen los elementos técnicos y del contenido que deben poseer videos 
tanto seleccionados por los docentes, como creados por los estudiantes, en ambos 
casos utilizados con fines didácticos. Como producto final construimos un video en el 
que aplicamos las instrucciones propuestas en este Seminario, concluyendo de esta 
manera, que al crear un video original con fines didácticos es posible focalizar el 
contenido al logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes. 

PALABRAS CLAVES: 

 

·  Videos. 
·  Modelos Planetarios. 
·  Fines didácticos. 
·  Textos Escolares. 
·  Selección. 
·  Utilización. 
·  Creación. 
·  Guía de Instrucciones. 
·  Guía de Actividades. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La construcción de este Seminario de Título se basará en una propuesta 
didáctica que busca principalmente abordar el tema de selección, utilización y creación  
de videos con fines didácticos, enfocado al sector de Ciencias específicamente al Eje 
Tierra y Universo: “Modelos Planetarios”,  del subsector de Física. Esta propuesta será 
diseñada para 2° año de Enseñanza Media. 

Nuestra Tesis se ha estructurado en base a 6 capítulos, a través de los cuales 
se desarrollará la temática que planteamos. En un primer capítulo se expone el Marco 
Teórico Referencial que hemos establecido como fundamento de nuestra propuesta, 
donde los principales contenidos a abordar son: Currículum Nacional, Sector de 
Ciencias Naturales, Ajuste Curricular y el Eje Tierra y Universo. 

En un segundo capítulo se establecerá un Marco Metodológico con el propósito 
de especificar la dirección de nuestra propuesta, en el cual se argumentan nuestras 
decisiones para la construcción de este proyecto, a través de revisiones bibliográficas, 
de estudios por parte del Ministerio de Educación en base al eje Tierra y Universo, 
entre otros. Se destaca aquí una metodología de enseñanza determinada, la cual será 
la base de la propuesta. 

En un tercer capítulo profundizaremos en nuestra investigación, desarrollando 
de manera concreta y completa los objetivos propuestos para este Seminario de Título, 
los cuales nos mueven a incentivar la utilización de herramientas de Tecnología, 
Información y Ciencia (TIC), particularmente el uso de videos como recurso didáctico 
en la enseñanza de dicho Eje. 

En un cuarto capítulo denominado “Datos de la investigación”, se presenta 
como primer dato, dos textos escolares de Física de 2° año de enseñanza media del 
año 2012, en donde revisamos el contenido que se presenta, estableciendo algunas 
categorías en base a la información analizada; y como segundo dato, videos del curso 
“Física del Universo” del año 2013, los cuales también serán analizados de acuerdo a 
su información. 

En un quinto capítulo, denominado “Propuesta Didáctica”, basada en  la 
selección, utilización y creación  de videos con fines didácticos, donde se presentan las 
instrucciones que un docente debe considerar. 

El último capítulo que se presenta en este Seminario, abordara las conclusiones 
en base a la propuesta presentada, las ventajas y desventajas de ella y el 
cumplimiento de los objetivos planteados para realizar nuestra investigación. 
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CAPITULO I:  CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

 

El Ministerio de Educación de Chile (Mineduc) fundado en el año 1837 como 
parte del Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto, es una entidad de 
Estado encargado de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; 
responsable de la formación primaria, secundaria y profesional; las bibliotecas, los 
archivos y los museos. Es deber de ésta institución asegurar a toda la población el 
acceso a la educación básica; estimular la investigación científica y tecnológica, la 
creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. 

El Mineduc define su misión como: “Asegurar un sistema educativo equitativo y 
de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al 
desarrollo del país, mediante la formulación e implementación de políticas, normas y 
regulación sectorial1”. 

El Mineduc ofrece dar respuesta a necesidades, tales como: Actualización, 
reorientación y enriquecimiento curricular, ofrecer una base cultural común a todo el 
país que favorezca la cohesión e integración social, y mejorar la articulación de los 
niveles educativos,  esta entidad ha formulado Objetivos Fundamentales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media.2  

“El Currículum Nacional” se compone por los documentos que definen los 
objetivos  generales establecidos con la actual Ley General de Educación (LGE)3 para 
cada uno  de los niveles y los distintos tipos de especialidades que componen  la 
educación chilena. Estos objetivos explicitan los  aprendizajes que el sistema escolar 
busca promover en cada estudiante tanto para su desarrollo personal integral, como 
para el desarrollo equitativo, sustentable y eficiente del país.4 

Los documentos mencionados anteriormente, son planes y programas de 
estudio. Definiremos los planes de estudio como: la organización de cada nivel escolar. 
Establecen las actividades curriculares que los estudiantes deben cursar y el tiempo 

                                                           
1 “Gobierno de Chile, Ministerio de Educación, Ministra Claudia Schmidt Zaldívar. 01/10/2013 16:45 hrs.” 

2 “Currículum. Objetivos Fundamentales, Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y 
Media. Actualización 2009. Ministerio de Educación.” 

3 LGE: Ley Nº 20370, “LEY GENERAL DE EDUCACIÓN”. Promulgada el 17/08/ 2009 y publicada el 
12/09/2009. 

4“http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/ajuste_curricular/AficheEducacionChilena. 
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mínimo semanal que se les debe dedicar. Los programas de estudio organizan y 
orientan el trabajo pedagógico del año escolar, por medio de las Bases Curriculares y 
del Marco Curricular. En el caso de las Bases Curriculares, tiene como finalidad 
promover el logro de los Objetivos de Aprendizaje (OA), mientras que el Marco 
Curricular, el logro de los Objetivos Fundamentales (OF) y el desarrollo de los 
Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO). 

Los Objetivos Fundamentales (OF) son elementos que identifican la finalidad a 
la cual se dirige la Educación en Chile, considerando que favorezcan el desarrollo 
integral de los alumnos y alumnas, además de competencias, actitudes y habilidades 
que los alumnos y alumnas deben lograr en los distintos períodos de su escolarización, 
para cumplir con los fines y objetivos generales y requisitos de egreso de la Enseñanza 
Básica y Media. 

Los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), son aquellos que se 
enfocan en la formación general del estudiante y trascienden a un sector o subsector 
específico del currículum. Y Objetivos Fundamentales Verticales (OFV), son aquellos 
que se dirigen específicamente a competencias en determinados dominios del saber 
del estudiante en los sectores que ofrece el currículum5. Es decir, los OFT se enfocan 
en la formación integral del estudiante promoviendo un mayor desarrollo personal y 
una formación ético valórica, mientras que los OFV se orientan a los aprendizajes 
directamente vinculados a los sectores curriculares, o a las especialidades de la 
formación diferenciada en la Educación Media. 

Con el propósito de mejorar la definición curricular nacional, el Mineduc 
desarrolla estudios de cobertura curricular para detectar problemas en los distintos 
niveles de enseñanza. En base al resultado de estos estudios, elabora propuestas de 
ajuste, que entre otras cosas, atiende a diversos requerimientos sociales y a los 
cambios en el mundo productivo y tecnológico, como también para mantener su 
relevancia, actualidad y pertinencia6. 

En la propuesta didáctica que desarrollaremos en este Seminario, se 
considerará el ajuste curricular para el sector de Ciencias Naturales, que el Mineduc 
comenzó a implementar en el año 2009. 

                                                           
5 “Fundamentos del ajuste curricular en el sector de Ciencias Naturales, Ministerio de 
Educación, Marzo 2009” 

6“http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001%5CFile%5CMarco_Curricular_Ed_Basica_y_Medi
a_Actualizacion_2009%20(5).pdf” 06/10/2013 11:48 horas 
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A continuación, revisaremos algunos aspectos del sector de Ciencias Naturales, 
dando especial énfasis en el subsector de Física.  

 

1.1 Sector Ciencias Naturales  
 
 

En el sector Ciencias Naturales, el cual  se define como un área que promueve 
el desarrollo de habilidades  de pensamiento distintivas del quehacer científico y una 
comprensión del mundo natural y tecnológico basada en el conocimiento 
proporcionado por las ciencias naturales7; se presentan los siguientes aspectos: 

Según el Mineduc es necesario impulsar a la ciudadanía a una formación científica 
básica, esto por las razones que se presentan a continuación8: 

·  Promover el valor formativo del entusiasmo, asombro y satisfacción personal 
que se puede generar a través del entender y aprender acerca de la naturaleza, 
seres vivos y aplicaciones tecnológicas que son parte de nuestra vida cotidiana 

·  La forma de pensamiento en la investigación científica es requerida en 
contextos personales, laborales y socio-políticos 

·  El conocimiento de la naturaleza contribuye una actitud de respeto y cuidado 
por ella, como sistema de soporte de la vida, la cual exhibe situaciones de 
riesgo global 

·  La formación en ciencias permite fortalecer una actitud informada y crítica frente 
a los cambios crecientes en materia de ciencia y tecnología, y el impacto que 
provoca en la sociedad 

De acuerdo con estos propósitos formativos del sector de Ciencias Naturales, 
los OF y los CMO, se sustentan en enfoques y conceptos relacionados con la ciencia, 
entre ellos encontramos: 

·  Alfabetización Científica 

·  Aprendizaje de conocimientos y habilidades 

·  Implicancias didácticas de la propuesta curricular 

                                                           
7 “Definiciones curriculares de la Educación Chilena. Educar Chile.” 

8 “Citado textualmente del documento: Fundamentos del ajuste curricular en el sector de Ciencias 
Naturales, Ministerio de Educación, Marzo 2009” 
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Con el paso del tiempo, la estructura del sector Ciencias Naturales ha sido 
modificada atendiendo las necesidades de una sociedad en progreso. A continuación, 
se mencionarán, aspectos relevantes del ajuste curricular en éste sector. 

 

 

1.2 Organización del Sector Curricular de Ciencias Naturales 
 
 

La Ley Orgánica Constitucional de  Educación (LOCE), es una ley que rigió el 
esquema educacional privatizado. Fue promulgada por Don Augusto Pinochet, el 
último día de su gobierno, el 07 de Marzo  en el año 1990, fue publicada en el Diario 
Oficial el 10 de Marzo del mismo año.  Esta ley tuvo por objeto fijar los requisitos 
mínimos que deben cumplir los niveles de enseñanza básica y media, regular el deber 
del Estado de velar por su cumplimiento, y normar el proceso de reconocimiento oficial 
de los establecimientos educacionales de todo nivel. 

Con fecha 12 de Marzo de 1992, el Ministro de Educación Don Jorge Arrate, 
solicitó al Consejo Superior de Educación (CSE), que emitiera su opinión "en torno a 
los criterios de elaboración del documento" que contiene el Anteproyecto de Propuesta 
de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para cada uno de los 
años de estudio de las enseñanzas básica y media, elaborado por el Mineduc, 
estableciendo así los OF y los CMO. 

En el año 1996, se incorporan los OF y CMO para la educación básica, 
estableciendo un Objetivo Fundamental y un Contenido Mínimo Obligatorio al Sector 
Ciencias.9 

 

En base a éste documento se organizan los contenidos para la Enseñanza 
Básica que se separa en 1º ciclo (1º a 4º año básico) y 2º ciclo (5º a 8º año básico), y 
para Enseñanza Media (1º a 4º año medio), tal como se muestra en la tabla Nº1: 

 
 

                                                           
9 “http://www.cned.cl/public/secciones/SeccionEducacionEscolar/marco_curricular.aspx. 

01/10/2013 18:50 hrs.” 
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MARCO CURRICULAR DE LA REFORMA 

EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN MEDIA  

Primer Ciclo Segundo Ciclo Ciencias Naturales: 

Biología 

Química 

Física 

Comprensión del 
mundo natural, 
social y cultural 

Estudio y 
comprensión de la 

naturaleza 

Tabla Nº1: Organización del sector de Ciencias Naturales establecido por la LOCE 

 

Entre algunos de los problemas que se detectaron en la revisión de la 
organización y estructura del sector, destacamos lo siguiente:  

·  La integración de las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en el primer ciclo, 
invisibiliza las habilidades de pensamiento científico, lo que presenta dificultad 
en el logro de los aprendizajes esperados que son la base para los 
aprendizajes del segundo ciclo 

·  Diferencia en la organización de los contenidos en cada ciclo, lo que dificulta la 
articulación del aprendizaje entre ciclos 

·  La secuencia curricular discontinuidad y redundancia entre niveles y entre 
subsectores de ciencia, por ejemplo: En 2º año de enseñanza media para el 
subsector de Química, hay un CMO: “Modelos atómicos de la materia”, que es 
igual en 4º año de enseñanza media para el subsector de Física que 
corresponde al CMO: “Mundo atómico” 

 

El Mineduc elabora un documento con una propuesta de ajuste curricular 
publicado en el año 2009, que organiza el sector de Ciencias Naturales de la manera 
que muestra en la tabla Nº2: 
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AJUSTE CURRICULAR  

EDUCACIÓN BÁSICA  EDUCACIÓN MEDIA 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales: 

Biología 
Química 
Física 

Tabla Nº2: Organización del sector de Ciencias Naturales establecido por la LGE 

 

El ajuste busca principalmente: 

·  Simplificar la nomenclatura del sector y los respectivos subsectores, 
reconociendo únicamente el sector de Ciencias Naturales a lo largo de los 12 
años de escolaridad 

·  Mejorar la articulación y secuencia de la progresión de los aprendizajes en 
estas áreas, orientando mejor la labor docente 

 

Con el ajuste se incorporan ejes que están enfocados a la formación de 
conocimiento científico y a la formación transversal, entendiendo ésta última como el 
conjunto de competencias, habilidades y aptitudes que requieren múltiples empleos, 
independientemente del sector en el que trabajemos. 

 

La formación transversal incluye: 

ü  Habilidades personales o directivas 

ü  Habilidades lingüísticas o de comunicación 

ü  Innovación y creatividad 
 

El ordenamiento de los aprendizajes se realiza en torno a un  conjunto de 6 
ejes, los 5 primeros enfocados a la formación de conocimiento científico y el último 
basado en la formación transversal. 
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Los ejes de aprendizaje son los siguientes: 

1. Estructura y función de los seres vivos 

2. Organismo, ambiente y sus interacciones 

3. La materia y sus transformaciones 

4. Fuerza y Movimiento 

5. Tierra y Universo 

6. Habilidades de pensamiento científico 

 

Estos ejes de aprendizaje están relacionados con los subsectores de Ciencias 
Naturales en la Enseñanza Media de la manera en que se muestra en la tabla Nº3: 

Tabla Nº3: Organización del subsector de Ciencias Naturales del ajuste curricular 

 

En el subsector de Física de enseñanza media ha habido algunos ajustes del 
currículum aprobados en el 2009, los cuales debían comenzar a implementarse 
gradualmente a partir del año 2011 para 2° año de enseñanza media10. Cabe destacar 
                                                           
10 “Currículum; OF y CMO de Enseñanza Básica y Media. Actualización 2009” 

SUBSECTORES DE CIENCIAS NATURALES  

BIOLOGÍA  QUÍMICA FÍSICA 

1. Estructura y función 
de los seres vivos 

2. Organismo, 
ambiente y sus 
interacciones 

3. La materia y sus 
transformaciones 

 

4. Fuerza y Movimiento 

5.  Tierra y Universo 

6. Habilidades de pensamiento científico 
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que a pesar de que en la actualidad rige la LOCE, aún se implementan aspectos del 
currículum que consideran el ajuste curricular de la LGE. 

Considerando los ejes de aprendizajes antes mencionados, se elaborará una 
propuesta didáctica basada en el eje 5 “Tierra y Universo” en conexión con el eje 
transversal “Habilidad del pensamiento científico”. 

 

 

1.3 Eje Tierra y Universo 
 
 

El eje de aprendizaje que será abordado en el desarrollo de este trabajo es el 
de: “Tierra y Universo” el cual promueve el entendimiento del comportamiento terrestre 
y su posición en el espacio. Considera la Tierra en sus aspectos estructurales: interior, 
superficie, atmósfera; en su dinamismo: interacción entre las placas tectónicas, 
actividad sísmica, etc. Y también como planeta desde el punto de vista astronómico: 
sus movimientos, las teorías sobre su origen y evolución. También toma en cuenta las 
estructuras astronómicas mayores, como el sistema solar, las galaxias, y el modo en 
que se originan y evolucionan las estrellas y el Universo en su conjunto11.  

El ajuste curricular actual en el subsector de Física, específicamente en el eje 5 
“Tierra y  Universo” presenta un déficit en cuanto a la cantidad de  material 
bibliográfico, lo cual se observa en los textos escolares entregados por el Mineduc. 
Además, se tiene como antecedente histórico, un estudio realizado por la Unidad de 
Currículum y Evaluación del Mineduc en el año 2001,que  muestra que los profesores 
de éste subsector declaran no haber trabajado en la Unidad 3: “La Tierra y su entorno”, 
nombrada de esta manera antes del ajuste curricular del año 2009,12, debido a 
actividades imprevistas que escapan a la planificación, interfiriendo en el desarrollo de 
las clases en el tiempo establecido, por lo que ese contenido no se trabaja, o porque el 
docente tiene poco manejo de él. 

En la tabla Nº4 que se presenta a continuación se puede observar los 
contenidos del Marco Curricular que son trabajados en un año escolar, declarado por 
211 docentes encuestados: 

                                                           
11 “Fundamentos del ajuste curricular en el sector de Ciencias Naturales, Ministerio de Educación, Marzo 
2009” 

12 “Cobertura Curricular en segundo ciclo Básico y Enseñanza media. Sector Ciencias Naturales” 
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 Nº de docentes % 

Descripción del movimiento 172 81,7 

Fuerza y movimiento 112 53,2 

Energía mecánica 69 32,6 

La Temperatura 171 81,2 

Materiales y calor Sin dato Sin dato 

Conservación de la energía 33 15,6 

La Tierra 119 56,4 

El sistema Solar 36 17,0 

El Universo 26 12,4 

Otro 5 2,3 

Tabla Nº4: CMO de Física de 2º medio trabajados por lo docentes 

 

En conocimiento de estos datos se puede establecer que el contenido “El 
Sistema Solar” y “El Universo” son aquellos CMO menos trabajados por los docentes 
en un año escolar, temas que pertenecen a la Unidad 3: “La Tierra y su entorno”, hasta 
antes del ajuste curricular realizado en el año 2009. 

 

 

1.3.1 CMO, OF y AE para  2° Año de Enseñanza Media 

Considerando la relación entre los Aprendizajes Esperados, los OF y los CMO 
establecidos por el ajuste curricular para 2° año de educación media del eje “Tierra y 
Universo”, se presenta en la tabla Nº5: 
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APRENDIZAJES ESPERADOS OF CMO  

AE 01: Analizar los modelos geocéntrico y 
heliocéntrico previos a Kepler, y a través de ellos: 

› las limitaciones de las representaciones 
científicas y 

› la influencia mutua del contexto socio histórico y 
la investigación científica 

 

 

1 - 3 – 4 

 

 

1 - 3 – 4 

AE 02: Aplicar las leyes de Kepler y Newton para 
realizar predicciones en el ámbito astronómico 

 

7 

 

2 – 13 

AE 03: Explicar cómo las características físicas y 
los movimientos de los distintos astros del Sistema 
Solar, se relacionan con teorías acerca de su 
origen y evolución 

 

8 

 

14 

Tabla Nº5: Relación de Aprendizajes Esperados con OF y CMO para 2º año de 

Educación Media. 

 

Los OF indicados en la tabla Nº5 se describen en la tabla Nº 6 que se presenta 
a continuación: 

Nº OF Descripción 

 
1 

 
Describir investigaciones científicas clásicas o contemporáneas 
relacionadas con los conocimientos del nivel, reconociendo el papel de 
las teorías y el conocimiento en el desarrollo de una investigación 
científica. 

 
3 

 
Comprender que el desarrollo de las ciencias está relacionado con su 
contexto socio-histórico. 

 
4 

 
Reconocer las limitaciones y la utilidad de modelos y teorías como 
representaciones científicas de la realidad, que permiten dar respuesta 
a diversos fenómenos o situaciones problemas. 
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7 Reconocer la importancia de las leyes físicas formuladas por Newton y 
Kepler para realizar predicciones en el ámbito astronómico. 

 
8 

 
Reconocer diversas evidencias acerca del origen y evolución del 
Sistema Solar. 

Tabla Nº6: Descripción de OF de 2º año de enseñanza  media en el eje “Tierra y 
Universo” 

 

Los CMO indicados en la tabla Nº5 están basados en el eje “Tierra y Universo” 
se describen en la tabla Nº 7 que se presentan a continuación: 

 
Nº CMO 

 
Descripción 

 
1 

 
Identificación de teorías y marcos conceptuales, problemas, hipótesis, 
procedimientos experimentales, inferencias y conclusiones en 
investigaciones clásicas o contemporáneas relacionadas con temas del 
nivel. 

 
2 

 
Procesamiento e interpretación de datos, y formulación de 
explicaciones, apoyándose en los conceptos y modelos teóricos del 
nivel, por ejemplo, el descubrimiento del planeta Neptuno sobre la base 
de las leyes de Kepler y Newton. 

 
3 

 
Identificación de relaciones de influencia mutua entre el contexto socio-
histórico y la investigación científica a partir de casos concretos clásicos 
o contemporáneos relacionados con los temas del nivel. 

 
4 

 
Explicación de la importancia de teorías y modelos para comprender la 
realidad, considerando su carácter sistémico, sintético y holístico y dar 
respuesta a diversos fenómenos o situaciones problemas. 

Tabla Nº7: Descripción de CMO de 2º  año de enseñanza media en el eje “Habilidad 
del pensamiento científico” 

 

Los CMO indicados en la tabla Nº5 están basados en el eje “Habilidades de 
pensamiento científico” se describen en la tabla Nº 8 que se presentan a continuación: 
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13 

 
Aplicación de las leyes de Kepler y de la ley de gravitación universal de 
Newton para explicar y hacer predicciones sobre la dinámica de 
pequeñas y grandes estructuras cósmicas (planetas, estrellas, galaxias, 
etc.) 

 
14 

 
Reconocimiento de algunas evidencias geológicas y astronómicas que 
sustentan las teorías acerca del origen y evolución del Sistema Solar. 

Tabla Nº8: Descripción de CMO de 2º año de enseñanza media en el eje “Tierra y 
Universo” 

1.4 Objetivos de la Investigación 
 

Nuestro objetivo general de investigación consiste en elaborar una 
propuesta didáctica para la enseñanza de los Modelos Planetarios  en el eje “Tierra y 
Universo” para 2° año de Enseñanza Media, basada en la selección, utilización y 
creación de videos con fines didácticos. 

Para lograr dicho objetivo nos hemos planteado los siguientes objetivos específicos: 

— Analizar el currículum en el eje “Tierra y Universo” para registrar los AE, 
CMO y OF que se abordan en dicho eje. 

— Revisar los estándares orientadores en la formación inicial docente, para 
identificar aquellos que tienen relación con nuestro tema de investigación, 
de manera de correlacionar lo que los docentes deben saber al término de 
su formación académica con una de las herramientas que les proporciona 
el Mineduc (Textos de estudio). 

— Revisar Textos escolares de distintas editoriales con el fin de analizar su 
contenido en el tema de los “Modelos Planetarios” previos a Kepler, ya que 
es la herramienta disponible por el Mineduc para docentes y estudiantes 
de todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados. 

— Analizar el contenido de videos construidos por estudiantes del curso 
Física del Universo 2013 para identificar unidades de significado e 
interpretaciones en la presentación del tema. 

— Diseñar material de apoyo para el docente que oriente la selección, 
utilización y creación  de videos con fines didácticos. 

A continuación, presentamos el marco teórico referencial en base al cual 
desarrollamos la investigación de nuestro Seminario de título. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 Enseñanza de la Física en el mundo actual 
 
 

Según un estudio comparativo13 realizado por el Mineduc en base al currículum 
extranjero del sector de Ciencias, de una selección de países. Para analizar la 
enseñanza de la Ciencia en nuestro país, primero debemos tener una perspectiva de 
cómo es la enseñanza de ésta en el mundo, cuáles son sus objetivos fundamentales y 
generales, y características del currículum, de acuerdo con su geografía. A 
continuación realizamos una breve descripción de la enseñanza de la Ciencia en 
distintos sectores del mundo. 
 
Países Asiáticos: “Corea, Singapur y China, Hong Kong” 

La enseñanza de las Ciencias en los países asiáticos se distingue una 
formación basada en la competitividad, en las innovaciones tecnológicas que impactan 
al ser humano. Entre los objetivos generales se pretende que los estudiantes 
relacionen la ciencia con la tecnología, con la sociedad y con el ambiente. Los 
estudiantes son capaces de aplicar las ciencias a problemas cotidianos. 
En el caso de Singapur, se diferencia de Corea y Hong Kong, ya que considera 
además las actitudes y aspectos valóricos de la Ciencia. 
 
Países Europeos: “Inglaterra y Francia” 

La enseñanza de las Ciencias en los países europeos tiene una visión más 
global, considera la ética, y tiene como objetivo general darle sentido al mundo a través 
de la Ciencia, con el propósito de mejorar la calidad de vida. Los estudiantes 
reconocen la importancia cultural de la Ciencia, se les fomenta el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento científico. 

 
Países de Oceanía: “Nueva Zelanda y Australia” 

La educación científica en los países de Oceanía tiene como objetivo que los 
estudiantes sean ciudadanos activos, de modo que pueda contribuir al debate de 
temas morales, éticos y ambientales. La enseñanza se adecúa al  nivel de madurez de 
los estudiantes, se busca que tomen conciencias del entorno. Al igual que en los 
países europeos se da un énfasis importantes a las habilidades de pensamiento 
científico. 
 

                                                           
13 Estudio Comparativo de Currículum Extranjero Ciencias Naturales. Currículum, Estudios, Mineduc. 
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Países de Norteamérica: “E.E.U.U y Canadá” 
La educación en las Ciencias de los países norteamericanos busca lograr 

objetivos como creación de asombro y curiosidad en cuanto al ámbito científico. Se 
utiliza la Ciencia y la tecnología para generar nuevos conocimientos y calidad de vida. 
Fomentan la alfabetización científica y superar el nivel cognitivo de los estudiantes y 
educar a la sociedad. También tiene como objetivo general que se aborden cuestiones 
sociales, económicas, éticas y ambientales relacionadas con la Ciencia. 
 

 

2.2  Enseñanza de la Física con contextualización histórica 
 
 

Basándonos en el texto “La importancia del estudio del Universo en la 
Historia”14, del autor Andoni Garritz, literatura de la cual citamos lo siguiente: “Nadie 
sabe y nadie sabrá nunca quien fue el primer hombre que elevó sus ojos hacia el cielo 
para quedar fascinado con el espectáculo estelar que se ofrecía ante su mirada, lo que 
sí podemos asumir, razonablemente, es que aquel ser humano, hombre o mujer, y 
todos los que le sucedieron hasta el establecimiento de las primeras observaciones 
organizadas del cielo nocturno, deben haber sentido el mismo asombro y admiración 
por la noche estrellada. Lo plasmaron en sus mitos de creación y después lo 
incorporaron a sus religiones, agradeciendo al Creador el haberles otorgado tal 
magnificencia nocturna”, nos cuestionamos como se llevaron a cabo las 
investigaciones a lo largo del tiempo y las precisiones logradas de acuerdo al contexto 
de la época. 
 

El estudio del cielo, nace como una necesidad de observar, de ver lo que 
ocurría ante nuestros ojos, como indica el texto que estamos analizando, la 
observación y el estudio de los astros estuvieron ligados a la influencia que éstos 
ejercían sobre las personas y los acontecimientos humanos, por este motivo nace el 
deseo de interpretar el cielo, lo que los llevo a estudiar los astros, los planetas y las 
estrellas del Cosmos.  
Por eso es probable que la Astronomía o el estudio del Universo, desde la perspectiva 
científica, sus inicios hayan sido estas observaciones.  

                                                           
14 Revista Digital Universitaria (10 de Mayo de 2004, Volumen 5Número 4, ISSN:1067 – 6079) 

Dr. Federico A. Bolaños y Serrato Profesor titular de Historia de la Ciencia, Colegio de Historia, Facultad 
de Filosofía y Letras. “La importancia del estudio del Universo en la Historia” 
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Como indica el autor, el conocimiento esta en los cielos, ya que las 
civilizaciones antiguas, observaban lo que ocurría a su alrededor, las lluvias, el 
desborde de los ríos, el comienzo de ciclos (estaciones), que ellos observaban 
simplemente por lo que ocurría periódicamente a su alrededor. Ellos cooperaron al 
desarrollo de la Arqueo-astronomía, que es el estudio de los yacimientos arqueológicos 
relacionados con el estudio de la astronomía. El Sol, era el amor y señor para algunas 
civilizaciones, era quien castigaba o premiaba, era quien daba la lluvia o sequía, he ahí 
la importancia de considerar al Sol como centro del Universo, para algunos personajes 
importantes que crearon los diversos modelos del cosmos.  
 

“Podemos decir por lo que sabemos hasta ahora, que todas las culturas de 
nuestro pasado histórico, grandes o pequeñas, imponentes como la egipcia o 
modestas como la Dogón (Malí, África occidental), realizaron observaciones del cielo 
nocturno, y dieron a éstas usos específicos y útiles para la sociedad que integraban” 15 
Estos estudios han tenido una gran importancia para la vida humana cotidiana, para el 
bien de ellos y sus respectivos pueblos.  
 

Dentro del texto se destaca a Copérnico quien rompió el esquema donde el 
hombre, y por ello la Tierra, estaba situado en el centro del Universo, lo que causó un 
gran impacto sobre los astrólogos, quienes consideraban al hombre como centro de 
todo, ya que el recibía todas las influencias planetarias y estelares.  
Luego a la llegada de Galileo Galilei se comenzaban a  dar el inicio de una sostenida 
sucesión de observaciones y desarrollos técnicos y tecnológicos y la aparición de 
nuevos personajes que quieren estudiar el Universo, y comienzan el descubrimiento de 
nuevas teorías, en la actualidad.  
 

“Nuevos ojos para estudiar el Universo”, como indica el autor; actualmente hay 
una infinidad de instrumentos tecnológicos y técnicos que nos permiten estudiar el 
Universo, ya no solo a través de la observación, sino que también de cerca, lo que nos 
permite descubrir nuevas cosas. Se han desarrollado teorías para explicar incluso el 
origen de todo y más allá, el origen del origen, en la época de la inflación de la materia 
y el espacio-tiempo. Según como indica Federico Bolaños “La sociedad 
contemporánea está supeditada en buena medida a las comunicaciones, ya sean 
señales de radio, de televisión, la Red Mundial de Información surgida de la 
informática, u otras, todas ellas dependen en mayor o menor medida de la red satelital 
que el hombre ha colocado en torno al planeta, sin embargo el funcionamiento correcto 
de estas transmisiones está subordinado en buen medida a la actividad solar, ya que el 
Sol emite grandes volúmenes de partículas y radiaciones electromagnéticas que 
interfieren con ellas, el estudio constante de la actividad solar es nuestra garantía de 

                                                           
15 Revista Digital Universitaria (10 de Mayo de 2004, Volumen 5Número 4, ISSN:1067 – 6079) 
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que las comunicaciones sean estables y confiables día con día”, es decir, el estudio del 
Universo hoy, con todos los implementos que poseen para estudiarlo, no permite tener 
todo lo que poseemos actualmente, toda la comodidad al alcance de nuestras manos.  
 

Concluyendo la importancia de estudiar el Cosmos, radica en la necesidad del 
hombre de descubrir que hay más allá, de evolucionar, de hacer que todo sea más 
accesible para su comodidad, he ahí el deseo de “mirar más allá” a través de la 
tecnología, que nos permite saber el origen de todo. Aquí la importancia del estudio del 
Universo en la Historia, que va más allá del estudio de los modelos planetarios o de 
considerar al hombre como centro del Universo.  
 
 

En relación con lo anteriormente mencionado, a continuación responderemos a 
la pregunta que se nos plantea ¿Por qué es importante enseñar la Física desde su 
contexto histórico? 

 
Para responder esta pregunta, nos referiremos a un documento: “La utilización 

de la historia de las Ciencias en la enseñanza de la Física y la Química” de Solbes J. y 
Traver  M.J. “Historia y Epistemología de las Ciencias”. A continuación se exponen las 
principales ideas que aborda este documento: 

 
·  La Historia de la Física no se enseña en el aula ni en los materiales 

didácticos, ya que a los profesores en formación en las Universidades se les 
enseñan como contenidos ya hechos, como una serie de leyes que se 
deducen lógicamente a partir de unos principios;  los profesores que quieran 
saber más de esto, deben investigar por sus medios, por afición, por 
esfuerzo personal, llegan a saber un poco más de la historia de las 
Ciencias.  

·  Cuando se trata de enseñar historia de las Ciencias,  hay muchos errores 
históricos y tergiversaciones, por ellos los alumnos tienen una imagen 
deformada de cómo se construyen  y evolucionan los conceptos científicos. 
La historia de la Física se enseña a través de biografías, grandes inventos, 
no va más allá de eso.  

 
·  Los alumnos tienen una visión de la Ciencia caracterizada por, considerar a 

la Ciencia como descubrimiento y no como construcción de conocimientos. 
Además la consideran como un formalismo donde la ciencia está constituida 
básicamente por formulas, también se considera como un fruto del trabajo 
de unos pocos “genios” y no como una actividad humana colectiva.  

·  Según estudios que hace el autor, los alumnos mencionan que el trabajo de 
los físicos y los químicos consiste en descubrir las leyes físicas ocultas en la 
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naturaleza, no como construcción de conocimientos. Los alumnos ven a la 
ciencia como un conjunto de acumulación de conocimientos, y no como 
evolución de estos, he aquí que nos damos cuenta que la ciencia es vista 
más bien desde una perspectiva de descubrimientos y acumulación; más 
que de conocimientos y evolución.  

 
Como conclusión el primer requisito para enseñar bien es conocer 

profundamente  la materia a enseñar, lo que supone no solamente conocimientos de 
los contenidos, sino también de los aspectos metodológicos, de la historia de las 
ciencias. También, para enseñar de manera correcta la historia de la Ciencia, debemos 
en primer lugar, mejorar la etapa de los docentes en formación inicial (aquellos que 
egresan de una carrera universitaria), a través de curso enfocados a la historia de las 
ciencias y lo que nos interesa específicamente, de la Física.  

 
2.3 Obstáculos Epistemológicos 
 
 

Cuando se enseña Ciencia, el docente debe estar preparado para enfrentar 
ciertos obstáculos epistemológicos, conceptos que entenderemos como “Dificultades 
psicológicas que impiden el aprendizaje”16 (Bachelard). Por ejemplo, existe un 
obstáculo epistemológico cuando se quiere enseñar astronomía, ya que debemos 
imaginar cómo son las cosas, pues no las vemos, no son cotidianas, por lo que es 
difícil imaginar la grandeza del Universo. Otro obstáculo que se nos presenta al 
momento de enseñar Ciencias, son las concepciones alternativas o ideas previas que 
tienen los estudiantes en cuanto a un tema, en la medida que éstas sean errores 
conceptuales. 

En consecuencia con la Real Academia Española, entenderemos como un 
“Error” al “Concepto equivocado o juicio falso / Acción desacertada o equivocada” y 
definiremos “Concepto” como “Idea que concibe o forma el entendimiento / 
Pensamiento expresado  con palabras. Los conceptos son construcciones o imágenes 
mentales, por medio de las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la 
interacción con nuestro entorno.” Por ende se puede decir que un error conceptual es 
un concepto equivocado que se tiene de algún tema en específico. Lo cual puede 
conllevar a aplicar estas definiciones de manera errada.  

Según el artículo “Ideas previas y Cambio conceptual” los errores conceptuales 
pueden dar origen a algunos obstáculos, por ejemplo a obstáculos epistemológicos, 
que están relacionados con los conceptos, o a obstáculos ontogénicos que son las 

                                                           
16http://es.scribd.com/doc/163007193/Pedagogia-Ciencias-Obstaculos-Epistemologicos 
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dificultades de los alumnos para integrar un cierto concepto en una estructura 
conceptual17. Debido a estos errores que se pueden adaptar o adoptar durante el 
transcurso de nuestra escolaridad, o nuestra etapa estudiantil, los alumnos pueden 
generar un aprendizaje erróneo, donde modificar tal concepto o definición, puede llegar 
a ser muy complicado.  

Según (Bello) “Uno de los grandes problemas al que se enfrenta la enseñanza 
de las ciencias es la existencia en los alumnos de fuertes concepciones alternativas a 
los conceptos científicos, que resultan muy difíciles de modificar y, en algunos casos, 
sobreviven a largos años de instrucción científica”. A las ideas previas se les 
consideran construcciones que los sujetos elaboran para dar respuesta a su necesidad 
de interpretar fenómenos naturales o conceptos científicos, y para brindar 
explicaciones, descripciones o predicciones. Son construcciones personales, pero a la 
vez son universales y muy resistentes al cambio; muchas veces persisten a pesar de 
largos años de instrucción escolarizada. De esto podemos confirmar que esos errores 
aprendidos, o de concepciones erróneas arraigadas, los alumnos (a quien nos 
enfocamos) pueden permanecer demasiado tiempo con aprendizajes equivocados o 
falsos, lo que conllevara a que este no aprenda de manera correcta, donde al momento 
de aplicarlos fallará.  

Con un enfoque didáctico, Pinto y Martín, en su artículo18 plantean algunos 
errores que se suelen cometer a la hora de divulgar la ciencia. Errores que todos 
debemos llevar en la mente a la hora de escribir sobre algunos temas de la Física, 
entre estos se encuentran:  

1. La segunda ley de la Termodinámica implica que los sistemas no 
puedan volverse más ordenados 

2. El Universo «dejará de funcionar» a causa de la segunda ley de 
la Termodinámica. 

3. Los sistemas newtonianos son siempre predecibles 
4. El principio de incertidumbre dice que es imposible efectuar 

mediciones exactas en el mundo cuántico 
5. Las teorías de la relatividad de Einstein, especial y general, se 

sustentan en la afirmación de que «todo es relativo» 
6. La denominada paradoja de los gemelos se sustenta en una 

paradoja real 

                                                           
 

 
18 “Enseñanza y Divulgación de la Química y Física” Gabriel Pinto Cañón y Manuela Martín Sánchez.  
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7. Nada puede viajar, según la teoría de la relatividad, a mayor 
velocidad que la luz en el vacío 

8. Estamos viviendo una crisis de energía 
 
Enfocándonos en el eje “Tierra y Universo”, podemos mencionar errores 

conceptuales como los siguientes: 
 

1. El Sol sale por la mañana 
2. Ubicar de manera incorrecta los planetas según las distancias al Sol 
3. El algunos sectores del planeta hay más estrellas que en otros 
4. El Sol es de tamaño inferior o igual que el de la Tierra 
5. Las fases de la luna son producidas por la sombra que la Tierra le 

proyecta 
6. El lado oscura de la Luna 

 
Siendo más específicos en nuestro tema de Seminario, podemos mencionar 

algunos errores conceptuales cometidos en el contenido de “Modelos Planetarios”19: 
 

1. Atribuir incorrectamente a algún autor la teoría geocéntrica 
2. Atribuir incorrectamente a Copérnico la creación de la teoría 

Heliocéntrica 
3. Sostener que determinados autores demostraron la validez del 

Heliocentrismo, cuando en realidad no lo hicieron 
4. Dataciones incorrectas en los libros de textos (fechas 

descontextualizadas) 
 

Los temas anteriormente nombrados, son aquellos donde se cometen o se 
tienen más errores de concepto, universalmente. Los errores conceptuales que se 
pueden tener de algún tema son en base a las definiciones de sus conceptos.  
Comúnmente los errores que se observan en una clase de Física en el aula chilena, 
son errores referentes a conceptos con sus respectivas definiciones; entre ellos están: 
calor, fuerza, peso, los cuales son muy comunes, no solo en alumnos sino también en 
profesores, y en la sociedad en general. Calor lo asocian a temperatura, fuerza a algo 
que una persona u objeto posee, peso lo relacionan a la cantidad de materia que un 
cuerpo posee. 

 
 

                                                           
19 Los errores de los libros de texto de primer curso de ESO sobre la evolución histórica del conocimiento 
del Universo. Pérez Rodríguez, Uxío; Álvarez Lires, María y Serrallé Marzóa, José Francisco; 2009. 
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2.4  Uso de las TIC’S  para la enseñanza de la Física 
 
 

La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC’s) “es un elemento que 
cada vez cobra más importancia en el desarrollo del mundo productivo actuando sobre 
la organización, gestión y toma de decisiones” 20. Actualmente el uso de las 
tecnologías avanza apresuradamente, por lo que es necesario involucrar esta 
tecnología en la enseñanza, para esto  reflexionaremos su impacto en la educación 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s); enfocándonos en 
las aplicaciones usadas como un elemento didáctico para la enseñanza de la física. 

La escuela ha tenido que modernizarse en los elementos que utiliza para 
enseñar, ya que los estudiantes cada día están más arraigados e  informados con la 
tecnología, puesto que la usan cotidianamente y también les llama más atención a algo 
más tradicional. Es de conocimiento público, que los estudiantes pasen conectados un 
alto porcentaje de horas al día a internet , que su comunicación con los más cercanos 
sea de manera virtual, que su interés por las redes sociales sea casi instantánea, que 
busquen e investiguen acerca de sus intereses musicales, de hobby; etc. Conociendo 
lo anteriormente mencionado los docentes tenemos la gran labor de ser formador de 
pensamiento de los estudiantes.  

Hay variadas instituciones educativas que han involucrado el  uso de recursos 
con el objetivo de mejorar el rendimiento y aumentar el interés en los estudiantes, 
algunos de los  elementos utilizados son: softwares, bibliotecas virtuales, sensores, 
computadores en el laboratorio, interfaces, bibliotecas virtuales, entre otros; pero 
también lo anterior nos puede llevar a cometer un gran error como es el poco 
conocimiento del recurso utilizado o no la suficiente preparación para usarlo. Entonces 
lo que se requieres es que tanto como docente y estudiantes fortalezcamos 
habilidades, tengamos el interés de aprender, lograr una capacidad de filtrar 
información obtenida tomar decisiones con respecto al aprendizaje que se quiere 
adquirir, uso de un buen lenguaje especializado, entre otros. 

 
1. Las TIC´s en la enseñanza de la Física 

Al estudiar Física, la importancia que se nos da una gama de posibilidades para el 
desarrollo de la persona, pues podemos hablar de temas de la naturaleza, involucrar 
elementos totalmente cotidianos para los estudiantes con lo que podemos lograr una 

                                                           
20 Revista Ingenio Libre: “El uso de las TICs en la enseñanza de la Física”. Olga Lucia Castiblanco y Diego 
Fabián Vizcaino. Universidad Distral. Docencia de la Física, Departamento de Ciencias. 
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interacción con el tema estudiado. También se fortalece la capacidad creadora de 
análisis por parte de los estudiantes. 

 
2. Laboratorios virtuales y reales asistidos por computador 

Utilizando esta gran herramienta, se puede lograr un análisis de variables involucradas 
en un fenómeno determinado, acceder a prácticas que requieren de montajes más 
complicados y escasos en nuestro entorno, establecer relaciones entre un sistema 
ideal con un sistema real, facilitar algunos cálculos tediosos que demoran mucho 
tiempo. 

 
3. Consulta en los buscadores 

Cuando el docente entrega un trabajo al estudiante de investigación sobre un tema, el 
estudiante lo más probable que indague en los buscadores, pregunte y revise chats o 
foros en la web; ya no está obligado a ir a una biblioteca y buscar entre una cantidad 
de libros. Por lo que un gran desafío para los docentes es enseñar a buscar 
información, recopilar lo que se le está pidiendo, filtrar datos, elegir entre tanta 
información disponible, por lo que también los docentes debemos entregarles material 
confiable, y también que este se haga una página o alguna plataforma donde suba 
información correcta y que los alumnos tengan acceso a ella. 

 
4. Participación en grupos de intereses particulares 

Aprovechar que a los estudiantes les interesa ser parte de blogs y grupos,  entonces  
tendremos que lograr una interacción mediante algún grupo cibernético, por lo que 
debemos guiar,  fortalecer el lenguaje, fomentar la producción  intelectual de los 
estudiantes 

 
5. Ayudas audio visuales 

Haremos hincapié en el famoso refrán “una imagen vale más que mil palabras”, 
sobre todo en un mundo donde el lenguaje simbólico sobrepasa a las palabras. 

Luego de mencionar lo anteriormente presentado, podemos decir que el uso de 
las TIC’s fomenta un desarrollo de la inteligencia  científica en el estudiante para la 
producción científica como la capacidad de abstracción, de entregar reflexiones, y 
análisis de información. 

El uso de los recursos tecnológicos nos entrega posibilidades de mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje con el estudiante. 
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2.4.1 El uso de videos en la enseñanza 
 
 

En base al documento: “Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias” 
podemos decir que el video es un recurso  que tiene una gran importancia; la cual es 
relacionar imagen con movimiento y  sonido; por lo que esta relación llama la atención 
de los estudiantes. 

Es uno de los recursos que se ha introducido fuertemente en los últimos años 
en nuestra sociedad, y en las escuelas. En las aulas  su utilización es práctica ya que 
podemos trabajar una gama de actividades didácticas para distintos objetivos 
planteados, también debemos mencionar que existen diversos programas donde se 
permite modificar los videos de acuerdo a las necesidades educativas requeridas. 

Según, el documento “El cono del aprendizaje de Edgar Dale” (Yuri Rabassa, 
FXforaliving), después de dos semanas se recuerda un 50% de lo que se ve y se oye 
(a la vez), por ejemplo, el  aprendizaje a través de un video como recurso didáctico, a 
diferencia de un aprendizaje generado solo a través de escucharlo y visualizarlo, 
independientes el uno del otro. Por tal razón es que se considera que utilizar un video 
con fines didácticos es más provechoso en cuanto a lo que el estudiante recordará al 
cabo de dos semanas, del aprendizaje de cierto contenido. 

Ventajas del video: 

·  Utilización en diferentes niveles educativos. 

·  Facilidad de manejo. 

·  Permite el aprendizaje del lenguaje de la imagen. 

·  Se puede adelantar y volver a ver, un número indefinido de veces. 

·  Disminución progresiva del costo de los equipos. 

·  Diversidad de funciones para las que puede ser utilizado. 

 

Limitaciones del video: 

·  Requiere poseer un mínimo manejo de los equipos. 

·  Puede favorecer  a que el estudiante este pasivo. 
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·  Requiere una formación específica, en cuanto a lo técnico, al lenguaje y al 

diseño empleado.  

·  La existencia de diferentes formatos y sistemas; por lo que puede haber 

dificultades al poder acceder a ellos. 

 

El vídeo podemos utilizarlo de diferentes formas: 

 

·  Como transmisor de la información: 

Es una de las formas más utilizada en las aulas; ya que se transmite la 

información y los contenidos que se desean enseñar. Se puede utilizar videos 

didácticos, documentales pero siempre destacando si están adaptados por el 

profesor. 

 

·  Como instrumento motivador 

Mencionaremos alguna propuestas lúdicas para aplicar a los estudiantes: 

I. El video acertijo: se graban objetos que sean difíciles de reconocer y los niños 

tendrán que acertarlo. 

II. El video-enigma: semejante al mencionado anteriormente, pero se incorpora el 

zoom para encontrar un determinado objeto. 

III. Relatos en cadena: el docente graba una historia junto a sus alumnos; por 

ejemplo el docente comienza la historia y después siguen  uno en uno los 

estudiantes. 

IV. Video animación: La cámara graba en un intervalo de tiempo acciones de los 

estudiantes y después lo observan de manera conjunta. 

 

Las anteriores propuestas sirven para motivar, animar, crear una dinámica 

participativa, perfeccionar habilidades y también dominar nuevas herramientas de 

comunicación. 

 

·  Como instrumento de evaluación 

Evaluar conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes luego de 
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haberles presentado el video. 

 

Debemos destacar que es de real importancia la actitud de los docentes, ya que 

de esta manera los estudiantes también se motivaran por la actividad y lograran 

realizar la actividad cognitiva.21 

 

 

2.5 Enfoque CTS 
 
 

Según la revista electrónica de las ciencias  “La perspectiva histórica de las 
relaciones ciencia- tecnología y sociedad y su papel en la enseñanza de las ciencias”22 
de la autora Soledad Esteban Santos, podemos decir que en la sociedad actual la 
tecnología se encuentra a la orden del día en nuestro entorno, pero ¿Somos realmente 
conscientes del significado del producto? ¿Conocemos los beneficios y también los 
peligros que originan? ¿Toda la información es correcta? Entonces podemos decir que 
tanto la ciencia como la tecnología no son tan populares, por lo que debemos alcanzar 
la llamada “alfabetización científica”  denominada al sentido de que los ciudadanos 
sean capaces de participar en el  proceso democrático de toma de decisiones y en la 
solución de problemas  de la sociedad relacionados con la ciencia y la tecnología 
(Membiela, 1995). Para lograr esta alfabetización se construyen programas, estrategias 
y proyectos educativos que aumenten el interés por la ciencia desde que los 
estudiantes sean pequeños, para así acercar la ciencia a toda la sociedad, incluso el 
ministerio ha asumido este papel. 

Se necesitan cumplir algunas metas como facilitar a los alumnos el aprendizaje 
de los contenidos científicos, incentivar su interés por la ciencia, y crear en  ellos una 
conciencia que les haga sensibles a los beneficios y problemas  inherentes al 
desarrollo científico-tecnológico de nuestra sociedad y les forme como futuros 
ciudadanos responsables. Llamaremos ciencia a un enfoque de enseñanza que 
pretende abordar temas científicos de relevancia social y económica  teniendo en 
cuenta, como aspectos principales, la relación de sus  contenidos científicos con la 
elaboración de hipótesis, con la observación e  interpretación de datos y de cualquier 
información, y con la capacidad de  toma de decisiones. 

                                                           
21 http://www.encuentroeducativo.com/revista/?p=1643 

22 Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Vol. 2, Nº3, 399-415 (2003)  
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Los alumnos ante el aprendizaje de las disciplinas de ciencias: dificultades y 
vías para solucionarlas  

El día a día en las salas de clases evidencian que las ciencias son difíciles de 
aprender para los estudiantes, ya que no son muy atractivas para los alumnos; por lo 
que estos acontecimientos nos llaman a buscar nuevas estrategias, por ende  se ha 
desarrollado la enseñanza tipo experimental, dedicando tiempo a los laboratorios y de 
aula se cree que esta conexión puede dar frutos. 

En cuanto al movimiento CTS, comenzó sus orígenes hacia los años setenta 
con los programas STPP, mediante este enfoque es más amplio ya que incluye la 
ciencia, la tecnología y la sociedad. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

 
3.1 Paradigma y Metodología 
 
 

En primer lugar es preciso saber la definición de paradigma. Desde una mirada 
epistemológica, Paradigma23 es la ciencia del conocimiento, creencias que nos 
permiten ver y comprender la realidad. Existen varios tipos de paradigmas, entre ellos 
el paradigma interpretativo, el cual deja el ideal objetivista de la explicación y postula la 
búsqueda de la comprensión.24 

El paradigma interpretativo tiene su surgimiento en Europa en los finales 
del siglo, aunque su fuente teórica podemos hallarla en el siglo XVII en la 
propia Europa, en los teólogos protestantes quienes acuñaban el 
término hermenéutica para denominar “el sistema de interpretación del significado de la 
Biblia”, diferenciándolo de los significados eclesiásticos tradicionales. 

El documento “Paradigma Interpretativo de la investigación social y educativa” 
(González 2000) enuncia que el paradigma interpretativo sustituye la medición, la 
constatación empírica, la parametrización observable por la comprensión y la 
interpretación de la realidad. El interés principal del paradigma interpretativo está 
dirigido a revelar el significado de las acciones humanas y de la vida social en general, 
a partir, de la penetración en la subjetividad del ser humano, sus situaciones, las 
creencias, motivaciones e intenciones que los guían a actuar. 

 

En acuerdo con lo expresado anteriormente, nuestro Seminario será dirigido en 
base a un paradigma interpretativo y una metodología de carácter cualitativo, puesto 
que analizaremos una serie de documentos de los que se desprenderán observaciones 
y conclusiones  para llevar acabo nuestra investigación. 

Según lo establecido en el capítulo anterior, la propuesta didáctica a desarrollar 
para este Seminario se basará en el eje “ Tierra y Universo” con el fin de proporcionar 
material didáctico que fortalezca los OF y los CMO relacionados con éste eje, 
destinando el enfoque de la propuesta a los aspectos curriculares en el subsector de 
                                                           
23 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe 

24 Revista Institucional de Universidad de Sevilla, “Paradigma Interpretativo en la investigación social y 
educativa”, José González Monteagudo, 2000. 
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Física del sector de Ciencias Naturales en enseñanza media, destacando el contenido 
de “Modelos Planetarios” de 2°año de enseñanza media. 

Considerando los AE, los OF y los CMO mencionado para 2°año de enseñanza 
media, se direccionará la propuesta didáctica escogiendo el Aprendizaje Esperado 01: 
“Analizar los modelos geocéntricos y heliocéntricos previos a Kepler”, en el cual se 
consideran las limitaciones científicas en los diferentes modelos mencionados y la 
influencia mutua del contexto socio-histórico y la investigación científica. Además, 
relacionaremos este AE, con los OF 3 y 4, los cuales buscan que se comprenda la 
Ciencia a partir del contexto socio-histórico y que se reconozcan las limitaciones y la 
utilidad de los modelos y teorías. Finalmente, consideraremos para nuestra propuesta 
los CMO 3 y 4, los que se centran  en relacionar el contexto socio-histórico e 
investigaciones científicas en casos clásicos y contemporáneos, destacan también, la 
explicación de la importancia de las teorías y modelos para comprender la realidad.  
 

 

3.2 Estándares Orientadores para Formación Inicial Docente (FID) 
 
 

El Mineduc, con el objetivo de abarcar la necesidad de entregar a las 
Facultades y Escuelas de  Educación del país, una dirección  acerca de los contenidos 
disciplinarios y pedagógicos  que todo profesor y profesora debe saber al terminar su 
formación académica (entendiéndose esta como formación inicial docente)  y así ser 
competente en la profesión, desarrollo  a través del Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), la construcción de un 
conjunto de estándares orientadores para carreras de pedagogía en educación media 
en las áreas de Lenguaje y Comunicación; Matemática, Historia, Geografía, y Ciencias 
Sociales; Biología, Física y Química; utilizando las bases curriculares de 2009 como 
referencia, pero los estándares deben considerarse como una herramienta dinámica 
que siempre estará sujeta a cambios. 

Según el documento “Estándares Orientadores para carreras de Pedagogía en 
Educación Media”25, lo que se entiende por estándar, en el contexto educacional, se 
entiende como aquello que todo docente debe saber y poder hacer para ser 
considerado competente en un determinado ámbito. 

                                                           
25 Estándares Orientadores para Carreras de Pedagogía en Educación Media  del Ministerio de 
Educación. 
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Los estándares tienen una doble función por finalidad, referida a un “qué” y aun 

“cuanto”. La primera función se refiere al conjunto de aspectos o dimensiones que se 
debieran observar cuando el futuro profesor o profesora se desempeña. Y la segunda 
función referida a la medida que permite evaluar cuanto se acerca a un determinado 
desempeño. 

 
Los estándares están organizados en dos categorías, las que se conocen como 

“Estándares pedagógicos” y “Estándares disciplinarios”, definidas a continuación: 
 

·  Estándares pedagógicos: se refiere a las áreas de  competencias necesarias 
que debe saber un profesor o profesora sin importar la disciplina que enseñe; 
como el conocimiento del currículum, diseño de procesos de aprendizaje, y 
evaluación para el aprendizaje. 

 
·  Estándares disciplinarios para la enseñanza: se refiere a las competencias 

específicas que definen cada una de las áreas. 
 

A continuación se presentan los estándares pedagógicos: 
 
Estándar 1: Conoce a los estudiantes de Educación Media y sabe cómo aprenden. 
 
Estándar 2: Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los 
estudiantes. 
 
Estándar 3: Conoce el currículo de Educación Media y usa sus diversos instrumentos 
curriculares para analizar y formular propuestas pedagógicas y evaluativas. 
 
Estándar 4: Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje 
adecuadas para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto. 
 
Estándar 5: Está preparado para gestionar la clase y crear un ambiente apropiado para 
el aprendizaje según contextos. 
 
Estándar 6: Conoce y sabe aplicar métodos de evaluación para observar el progreso 
de los estudiantes y sabe usar los resultados para retroalimentar el aprendizaje y la 
práctica pedagógica. 
 
Estándar 7: Conoce cómo se genera y transforma la cultura escolar. 
 
Estándar 8: Está preparado para atender la diversidad y promover la integración en el 
aula. 
 
Estándar 9: Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva en diversas 
situaciones asociadas a su quehacer docente. 
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Estándar 10: Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción 
en el sistema educacional. 
 
 
 

3.2.1 Estándares disciplinarios para el eje “Tierra  y Universo” para  
2° año de enseñanza media 

 
A continuación nos centraremos en conocer los estándares disciplinarios que se 

establecen en el documento, identificando aquellos que son relevantes para nuestro 
tema de investigación, destacando los indicadores relacionados con él. Aquellos que 
destacamos son los siguientes: 
 
Estándar 1: Conoce cómo aprenden Física los estudiantes de Educación Media. 
 

El futuro profesor o profesora conoce como enseñar física, las dificultades de 
aprendizaje, las preconcepciones más comunes y sabe que debe desarrollar 
habilidades en sus estudiantes. 
 
Indicador: 
 
2. Comprende cómo progresa el aprendizaje de la Física y define estrategias para 
impulsar el desarrollo de las habilidades y conocimientos requeridos. 
 
 
Estándar 2: Comprende las particularidades de la enseñanza aprendizaje de la Física 
y sus requerimientos pedagógicos. 
 

El futuro profesor o profesora sabe que debe formar a personas que se deben 
desarrollar en una sociedad en donde deben actuar responsables e informados. 
 
Indicador: 
 
2. Analiza experiencias realizadas en la antigüedad, así como el desarrollo histórico de 
teorías científicas y conceptos científicos como el calor, el átomo o la fuerza, para 
contribuir al desarrollo de conceptos por parte del estudiante. 
 
 
Estándar 9 : Describe y comprende los aspectos principales asociados a la formación y 
evolución de cuerpos y estructuras cósmicas, así como la estructura y dinámica de la 
tierra.  
 

El futuro profesor o profesora, debe conocer y utilizar analogías, modelos, 
problemas y estrategias desafiantes que permitan construir y evidenciar aprendizajes, 
habilidades, contenidos y actitudes relacionadas con la formación y evolución de 
cuerpos y estructuras cósmicas, así como la estructura y dinámica de la Tierra. 
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Indicador: 
 
2. Describe los fundamentos de los diferentes modelos del sistema solar que se han 
sucedido a lo largo de la historia, así como de las teorías actuales respecto de la 
formación de la Tierra, su atmósfera y sus mares. 
 
Estándar 10: Muestra las habilidades propias del quehacer científico y comprende 
cómo se desarrolla este tipo de conocimiento 
 
El futuro profesor o profesora debe estar al tanto de las habilidades y procedimientos 
para contribuir en el desarrollo y así generar el conocimiento  científico de sus 
estudiantes. 
 
Indicadores: 
 
1. Comprende que la ciencia tiene normas convenidas por la comunidad científica para 
validar su conocimiento y que éstas definen el marco donde este conocimiento es 
válido. 
 
2. Explica la evolución del pensamiento y del quehacer científico a lo largo de la 
historia destacando hitos centrales de su desarrollo, y comprende que uno de los 
componentes centrales de la evolución del conocimiento científico es la aproximación 
experimental. 

 
 

Estándar 11 : Promueve el desarrollo de habilidades científicas y su uso en la vida 
cotidiana. 
 
El futuro profesor o profesora comprende que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debe ser un proceso activo entre las habilidades científicas y los contenidos del área.  
 
Indicador: 
 
13. Analiza junto a sus estudiantes el proceso de perfeccionamiento, modificación o 
refutación de alguna teoría o modelo científico, para ayudarlos a entender el 
conocimiento científico como un conjunto de modelos y explicaciones acerca de 
nuestro entorno, que cambian con el tiempo como consecuencia de la reinterpretación 
de la evidencia existente o de la disposición de nueva evidencia. 
 
 
 

Los estándares que han sido destacados anteriormente nos permiten estar en 
conocimiento de las competencias específicas que deben poseer los docentes al 
término de su formación, en base a lo cual consideramos que el material que se pone a 
disposición del profesor para el ejercicio docente, o sea los textos escolares 
entregados por el Mineduc, no le permite alcanzarlos a plenitud en el tema que 
abordamos. Nuestra propuesta, basada en el buen uso de los videos como un recurso 
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pedagógico para la enseñanza del eje “Tierra y Universo”, nos permite como docentes 
responder con un mejor cumplimiento de estos estándares, siendo así una herramienta 
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en éste nivel. 
 
 
 
3.3 Indicadores de evaluación 

 

Para 2° año de Enseñanza Media, en la asignatura de Física, Unidad 3, eje 
“Tierra y Universo”, los indicadores de evaluación son los siguientes:  

Para el AE01 , que es aquel aprendizaje esperado, donde se enfoca nuestro 
Seminario de Título, se espera que los estudiantes sean capaces de: 

·  Analizar los modelos geocéntricos y heliocéntricos previos a Kepler, y a 
través de ellos:  

 
- Las limitaciones de las representaciones científicas. 
- La influencia mutua del contexto socio-histórico y la investigación científica. 

 

Cuyos indicadores de evaluación sugeridos por el Mineduc considera los 
siguientes aspectos:  

- Describen el modelo geocéntrico del Universo, sus componentes (Tierra Sol, 
Luna, planetas y bóveda celeste) y el concepto de epiciclo utilizado por 
Ptolomeo para explicar el movimiento de los planetas.  

- Hacen un resumen de los principales hechos y creencias que contribuyeron a la 
mantención del modelo geocéntrico hasta los años 1600.  

- Redactan un informe de investigación sobre el modelo heliocéntrico de 
Copérnico y Galileo con sus respectivas ventajas que presenta el modelo 
geocéntrico.  

- Comparan, con la ayuda de esquemas, los modelos geocéntricos y 
heliocéntricos, y señalan tanto sus diferencias como los elementos que tienen 
en común.  

- Describen los aportes que Galileo realiza en base a sus observaciones con el 
telescopio. 

 

Para AE 01 se sugieren los siguientes ejemplos de actividades: 

Analizar los modelos geocéntrico y heliocéntrico previos a Kepler y, a través de ellos:  

- Las limitaciones de las representaciones científicas. 
- La influencia mutua del contexto socio histórico y la investigación científica. 
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El Universo en la antigüedad: 

1) Instar a los alumnos que investiguen y den ejemplos de que las culturas más 
antiguas poseían una imagen del cosmos angostamente vinculada con sus 
mitologías y religiones. 

2) Pedir a los estudiantes que caractericen la imagen que se tenía del Universo y 
de los astros que lo componían en la antigüedad. 

3) Debaten sobre los astros que se pueden percibir a simple vista y cuáles de ellos 
han descubierto. Describen su aspecto y las condiciones de visibilidad. 

4) Estudian las constelaciones de los signos zodiacales y explican a un 
compañero.  
 

El geocentrismo: 

1)  Los alumnos representan en un dibujo el modelo geocéntrico de Ptolomeo, sus 
componentes y los movimientos de los planetas y fundamentan la descripción 
según las observaciones de la época. 

2) Discuten sobre los hechos y creencias que permitieron que el modelo 
geocéntrico subsistiera hasta el siglo XV. 

3) Señalan que, en la antigüedad, se pensaba que la Tierra era el centro del 
Universo (modelo geocéntrico) y que todos los astros conocidos giraban en 
torno a ella. Especulan por qué se pensaba eso. Explican que todo funcionaba 
bien en el modelo de Ptolomeo. También expresan que predecir la posición 
futura de los planetas suponía un complejo problema que no se había resuelto y 
que dificultaba el trabajo de los astrólogos. 

 
·  Observaciones al docente: Este contenido se presta para que los estudiantes 

desarrollen sus capacidades de auto-aprendizaje (construyan modelos, 
escriban relatos o guiones de obras de teatro, hagan una presentación oral, 
etc.). Promueve su creatividad, interés y curiosidad, y les permite conocer 
aspectos de la naturaleza de la ciencia en estudio y la evolución de los 
modelos cosmológicos. 

Del geocentrismo al heliocentrismo:  

1)  Los alumnos redactan un escrito sobre el modelo heliocéntrico de Copérnico, 
sus ventajas al descubrir el movimiento de los cuerpos celestes y las evidencias 
presentadas por Galileo, lo cual permitió abandonar el modelo geocéntrico. 

2) Debaten sobre la influencia del contexto socio histórico en el desarrollo de la 
ciencia y cómo, a la vez, la ciencia influye en el desarrollo socio-histórico de la 
humanidad; toman como referencia las disputas entre los defensores de ambas 
concepciones del universo. (Ciencias Sociales) 

 
·  Observaciones al docente: Este contenido se presta para que los estudiantes 

desarrollen sus capacidades de auto-aprendizaje (construyen modelos, 
escriben relatos o guiones de obras de teatro, hacen una presentación oral, 
etc.). Promueve su creatividad, interés y curiosidad. 
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·  El profesor debe explicar que es indiferente decir que la Tierra se mueve en 
torno al Sol si se toma esa estrella como referencia, (lo que se aprecia a 
diario) o viceversa. Se debe recordar que, hasta el Renacimiento, la visión 
geocéntrica se apoyaba en lo que percibían los sentidos. 

·  El heliocentrismo asumía que un sistema de referencias ligado al Sol parecía 
más verdadero y describía los movimientos de los planetas de modo más 
simple; no necesitaba los epiciclos de Ptolomeo. Los estudiantes deben 
aprender que la teoría heliocéntrica duró muy poco comparada con el 
geocentrismo. 

·  Es un tema complejo por varias razones. Los estudiantes no deben creer 
que Copérnico y Galileo descubrieron las verdades definitivas. Tienen que 
entender que solo han analizado un momento histórico y que la imagen del 
Universo ha seguido cambiando. Es una oportunidad para reconocer que la 
ciencia es una propuesta humana y cómo influye en la sociedad y en la 
cultura que la adoptan; también permite entender que los valores y las 
expectativas de una cultura establecen qué y cómo se interpreta, se conduce 
y se acepta la ciencia. 

 
 
 
3.4 Orientaciones didácticas  

En el programa de 2°Medio de Física, se señala una sección llamada 
orientaciones didácticas para la unidad, donde destaca la importancia de los siguientes 
aspectos: 

Conocimientos cotidianos: se sugiere a los docentes que entreguen un tiempo a 
sus estudiantes para que relacionen el concepto que se les quiere enseñar con 
conocimientos cotidianos, de esta manera vigilar el nuevo conocimiento que se 
reemplaza o enriquece al antiguo conocimiento. 

Conocimiento de la investigación científica: es relevante mostrarles a los 
estudiantes el proceso del desarrollo de  lo que realizaron los científicos no tan solo los 
resultados de lo que lograron, puesto que cada proceso tiene un periodo de 
construcción de etapas y con la colaboración de un grupo de trabajo. En esta etapa los 
estudiantes, ya tienen aprendizajes científicos, por lo que pueden conocer y dar su 
opinión de temas científicos y tecnológicos, entregar su propia justificación, resolver 
opiniones y tomar decisiones tanto de aspectos antiguos, de contingencia o de lo que 
se proyecta hacia el futuro. 

Rol del docente: está encargado de guiar,  y estimular los temas que los 
estudiantes les interesan o le llaman la atención; para ello debe corroborar los 
conocimientos y conceptos que tengan los estudiantes y apoyarlos durante el proceso 
de indagación. 
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Ahora presentaremos las orientaciones didácticas para la Unidad 3: “Tierra y 
Universo”: Visión del sistema solar, que  presenta el programa que nos entrega el 
Mineduc. 

·  Lo que recomienda el Mineduc como una actividad motivadora a la unidad, 
sería una salida nocturna para poder observar con más claridad los astros, con 
el objetivo que reconozcan algún planeta que este visible. 

·  Asistir al Planetario y visitar algunas páginas como www.youtube.com. 
·  Organizar obras teatrales donde representen algún personaje que esté 

relacionado con los modelos planetarios y que expongan sus principales 
aportes. 

·  Apoyarse de la página www.profisica.cl, que apoya la divulgación y enseñanza 
de la física,  y visitar la sección multimedia/animaciones donde se encuentra 
material de la unidad. 

·  En la página web www.educaplus.org, existe material pertinente a lo que se 
pide en el programa. 

·  En la página web http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/, se puede 
encontrar material para el profesor como guías e investigaciones didácticas. 

  

Habilidades del pensamiento científico: esta unidad pedagógica permite analizar 
y construir modelos; también que los estudiantes desarrollen actitudes de 
responsabilidad frente a un trabajo grupal y cumplimiento en la investigación. 

 
 
 
3.5 Análisis de Contenido  

 
 

En el desarrollo de la investigación del tema que aborda éste Seminario, hemos 
realizado un análisis centrándonos en la observación de dos elementos, éstos son: 
Textos escolares de Física de 2º Medio del año 2012, los cuales estaban en vigencia el 
año pasado, y Videos creados por estudiantes de nuestra carrera, los que responden a 
una actividad propuesta en el curso de “Física del Universo 2013”. Para dirigir nuestro 
“Análisis de Contenido” se han definido categorías nos permitirán caracterizar el 
contenido de los textos escolares y de los videos. 

 
Analizaremos el contenido de dos textos escolares de distintas editoriales, uno 

entregado por el Mineduc como herramienta tanto para el estudiante como para el 
docente, Santillana 2012, y el otro de carácter privado, primera edición Pearson 2012. 
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En ellos nos enfocaremos principalmente en cómo se exponen los “Modelos 
Planetarios” previos a Johanes Kepler. 

 
 
A continuación se presentan las categorías que caracterizarán los Textos 

escolares de Física de 2º Medio del año 2012 revisados, estas son: 
 
 

·  Contextualización histórica:  Se entenderá por contexto histórico a aquellos 
extractos del Texto que se refieren a sucesos históricos, tales como fechas, 
ubicación geográfica, etc. Un ejemplo de esto se muestra en la ilustración Nº1 que 
se presenta a continuación: 

 

 
 

Ilustración Nº1: Ejemplo de “Contextualización histórica” 
 
 

·  Contextualización para el lector:  Se entenderá por contexto para el lector a 
aquellos extractos del Texto en que el autor sitúa al lector en el tema que se va a 
abordar. Un ejemplo de esto se muestra en la ilustración Nº2 que se presenta a 
continuación: 
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Ilustración Nº2: Ejemplo de “Contextualización para el lector” 
 

·  Definición:  Se entenderá por definición a aquellos extractos del Texto que 
exponen la comprensión de un concepto o término. Un ejemplo de esto se muestra 
en la ilustración Nº3 que se presenta a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración Nº3: Ejemplo de “Definición” 
 
 

·  Descripción:  Se entenderá por descripción a aquellos extractos del Texto que 
explican en forma detallada una idea, situación o (en este caso) un modelo. Un 
ejemplo de esto se muestra en la ilustración Nº4 que se presenta a continuación: 
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Ilustración Nº4: Ejemplo de “Descripción” 
 
 

·  Relación:  Se entenderá por relación a aquellos extractos del Texto donde se 
relaciona a dos o más personajes que expusieron modelos cosmológicos o 
contribuyeron con ello. Un ejemplo de esto se muestra en la ilustración Nº5 que se 
presenta a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración Nº5: Ejemplo de “Relación” 
 
 

·  Ilustración histórica:  Se entenderá por ilustración histórica a aquellas imágenes 
que muestren edificaciones, esculturas, retratos de los personajes, etc. Un ejemplo 
de esto se muestra en la ilustración Nº6 que se presenta a continuación: 
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Ilustración Nº6: Ejemplo de “Ilustración histórica” 
 
 

·  Ilustración explicativa:  Se entenderá por ilustración explicativa a aquellas 
imágenes que muestren los modelos o aspectos de ellos que se quieren explicar o 
aclarar gráficamente. Un ejemplo de esto se muestra en la ilustración Nº7 que se 
presenta a continuación: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración Nº7: Ejemplo de “Ilustración explicativa” 

 
 

Los estudiantes del curso “Física del Universo 2013” correspondiente a 2º año 
de la carrera de Licenciatura en Educación en Física y Matemática, realizaron una 
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actividad evaluada, la cual consistía en construir un video de carácter biográfico acerca 
de científicos, astrónomos y filósofos, que propusieron un modelo planetario hasta 
antes de Kepler. 

 
Las condiciones que se establecen para esta construcción son las siguientes: 

·  Cada grupo debe confeccionar un video sobre un personaje relevante de la 
antigüedad. 

·  Se debe presentar una contextualización socio-cultural e histórica. 
·  Se debe explicar el modelo del cosmos propuesto por el personaje (poniendo 

especial atención a las evidencias en que se basa, y a sus implicancias y 
limitaciones). 

·  El video debe durar entre 5 y 10 minutos. 
·  Debe tener formato swf (flash), y  una resolución aceptable (el archivo no debe 

superar los 220 MB) 
 

Basándonos en el AE01 establecidos por el ajuste curricular para 2°año de 
enseñanza Media, del eje “Tierra y Universo”, realizaremos una breve descripción de 
los videos y analizaremos su contenido considerando contextualización histórica, 
modelos planetarios y las limitaciones de ellos. Los tópicos que se desarrollan en cada 
video son:  

 
·  Describen el modelo geocéntrico del universo, sus componentes: Tierra Sol, 

Luna, planetas y bóveda celeste y el concepto de epiciclo utilizado por 
Ptolomeo para dar cuenta del movimiento de los planetas. 

 
·  Hacen un resumen de los principales hechos y creencias que contribuyeron a la 

mantención del modelo geocéntrico hasta el siglo XV. 
 

·  Redactan un informe de investigación sobre el modelo heliocéntrico de 
Copérnico y Galileo y las ventajas que presenta sobre el modelo geocéntrico. 

 
·  Comparan, con la ayuda de esquemas, los modelos geocéntrico y heliocéntrico, 

y señalando tanto sus diferencias como los elementos que tienen en común. 
 

·  Describen los aportes que Galileo realiza en base a sus observaciones con el 
telescopio. 

 
 

A continuación se presentan las categorías que caracterizarán los videos 
construidos por los estudiantes del curso de “Física del Universo 2013”, las cuales son 
bastante similares a las categorías establecidas para analizar el Texto del estudiante, 
para mantener una línea de análisis, simplemente se adaptan en virtud de las 
propiedades audiovisuales. Estas categorías son: 
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·  Contextualización histórica:  Se entenderá por contexto histórico a aquellos 
extractos del parlamento de los actores en que se refieren a sucesos históricos, 
tales como fechas, ubicación geográfica, etc. Además se considerará la 
ambientación de las escenas como contexto histórico. 

 
·  Contextualización para el espectador:  Se entenderá por contexto para el 

espectador a aquellos extractos del paramento de los actores en que se sitúa al 
espectador en el tema que se va a abordar. 

 
·  Definición:  Se entenderá por definición a aquellos extractos del parlamento de los 

actores en que exponen la comprensión de un concepto o término. 
 
·  Descripción:  Se entenderá por descripción a aquellos extractos del parlamento de 

los actores en que explican en forma detallada una idea, situación o (en este caso) 
un modelo. 

 
·  Relación:  Se entenderá por relación a aquellos extractos del parlamento de los 

actores donde se relaciona a dos o más personajes que expusieron modelos 
cosmológicos o contribuyeron con ello. 

 
·  Ilustración histórica:  Se entenderá por ilustración histórica a aquellas imágenes 

que se muestren en el video que grafiquen edificaciones, esculturas, retratos de los 
personajes, lugares geográficos, etc. 

 
·  Ilustración explicativa:  Se entenderá por ilustración explicativa a aquellas 

imágenes que se muestren en el video que grafiquen los modelos que proponen los 
personajes, o aspectos de ellos que se quieren explicar. 
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CAPÍTULO IV: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Según los conceptos entendidos del “Análisis de Contenido”, presentado en el 
capítulo anterior, hemos recopilado importantes datos para nuestra investigación en 
base a lo establecido. Dichos datos se presentan a continuación. 
 
 
4.1 Textos escolares de Física 2º Medio 2012 
 
 

Como antecedentes de nuestra investigación, realizamos un análisis de los 
textos escolares, mencionados en el capítulo anterior, de 2° año de enseñanza Media 
del año 2012, para revisar el contenido que se presenta en ellos, respecto a los 
“Modelos Planetarios”. 

 
Considerando las categorías establecidas para el análisis de los dos Textos 

escolares, uno entregado por el Mineduc y uno de carácter privado, en la tabla Nº 9 de 
a continuación se muestra un registro de la frecuencia con las que se presentan las 
categorías en cada uno de los Textos: 
 

Categorías Texto escolar 
Santillana 

Texto escolar 
Pearson 

 
Contextualización histórica 
 

10 13 

 
Contextualización para el lector 
 

2 7 

 
Definición 
 

3 1 

 
Descripción 
 

4 14 

 
Relación 
 

3 2 

 
Ilustración histórica 
 

4 3 
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Ilustración explicativa 
 

3 7 

Tabla Nº9: Frecuencia con la que los Textos presentan las categorías de análisis 

 

4.2 Videos del curso Física del Universo 2013  
 
 

A partir de los videos construidos por los estudiantes de 2° año de Pedagogía 
en Física y Matemática de la Universidad de Santiago, en el curso “Física del Universo 
2013”, hemos obtenido información relevante para nuestra investigación. Se entenderá 
por “Unidades de significado” a todos los relatos extraídos literalmente del video, o sea 
parlamentos dichos por los mismos actores, y entenderemos por “Interpretaciones del 
observador” al significado que, como espectador, se otorgó a la información extraída 
del video. 

 
A continuación, en la tabla Nº10 se presenta un análisis identificando “Unidades 

de significado”, e “Interpretaciones del observador”, destacando los personajes de la 
historia que contribuyeron a la astronomía y sus investigaciones, en orden cronológico: 

 
 

Personajes 
de la Historia 

Unidades de Significado Interpretaciones 

 
Pitágoras 
(580 a. C – 
495 a. C) 
 

 
ü  Nació en Egipto, aprendió 

astronomía y geometría. 
ü  Cuando Egipto entró en guerra 

con Persia, lo encarcelaron y una 
vez que quedó en libertad volvió a 
su pueblo de origen. (Samos) 

ü  Creó la “orden Pitagórica”, 
conjunto de 28 personas, que se 
reunían para admirar la perfección 
del Cosmos. 

ü  Platón y Ptolomeo, se 
fundamentaron en la escuela 
Pitagórica. 

ü  El Cosmos es perfectamente 
esférico, al cual le asocia el 
número 10 de la perfección. 
Pitágoras menciona que los 
números influyen en el Cosmos.  

 
ü  Plantea que los planetas giran 

en órbitas circulares, las 
cuales son formas 
geométricas perfectas, al 
igual que el Cosmos.  

ü  Fue el primero en mencionar 
que la Tierra es esférica, lo 
cual toma como postulado, ya 
que no lo demuestra. 

ü  Pitágoras tenía una visión 
mística del Universo.  

ü  Defendía la esfericidad de la 
Tierra (por la forma que 
tenían los otros cuerpos en el 
espacio) 
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ü  En el centro se ubicaba un “fuego 
central”, donde gira alrededor, el 
Sol, a través de orbitas circulares 
perfectas. Este fuego central, 
también se denominaba “Trono de 
Zeus”. 

ü  Había una esfera exterior, que era 
donde se encontraban las 
estrellas fijas. 
 

 
Platón 
(426 a. C – 
347 a. C) 
 

 
ü  Su idea era que Dios tenía la 

costumbre de hacer geometría. 
ü  Es discípulo de Sócrates. Creo la 

escuela filosófica “Academia”, 
cuyo prototipo era similar a la 
educación superior. 

ü  Prevalece el movimiento circular 
uniforme, como planteaba 
Ptolomeo más adelante.  

ü  El Universo de Platón es esférico, 
rota diariamente alrededor de la 
Tierra. 

ü  La Tierra es el centro de los 
cielos, y esta fijo y suspendido. 

ü  El movimiento de serpenteo de los 
planetas no se podía explicar.  

ü  El movimiento errante de los 
planetas lo cambia por el 
movimiento uniforme circular. 

ü  El movimiento de los planetas, es 
diferente al movimiento de las 
estrellas fijas. (no encuentra 
explicación) 

ü  La inclinación de la Tierra es de 
24º respecto de un ecuador 
celeste. 
 

 
ü  No constata el paralelismo de 

las orbitas planetarias. 
(postulado) 

ü  Como postulado se plantea 
que los planetas se mueven 
en el mismo plano (no 
explica). 

ü  No pudo explicar epiciclos 
ü  Menciona que los planetas 

giraban en dirección contraria 
a las estrellas.  

ü  Como hipótesis plantea la 
rotación de los planetas en 
torno a una esfera celeste, no 
explica que los planetas 
puedan moverse a 
velocidades distintas entre sí. 

 

 
Eudoxo de 
Cnidos 1 
(390 a. C – 
337 a. C) 
 
 

 
ü  Primero en modelar un sistema 

planetario. 
ü  Decía que el Universo se podía 

entender (filosóficamente 
hablando)  

ü  A los planetas los denominaba 
como estrellas errantes. 

ü  Antes de él se encontraba 

 
ü  Tenía una base matemática y 

filosófica muy marcada. 
ü  Platón le plantea una 

problemática a Eudoxo, el 
cual comienza a investigar 
para resolver dicho problema 
y comienza a plantear 
modelos del Universo.  
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Anaximandro (600 a. de C.), quien 
mencionaba que la tierra era 
cilíndrica y centro del Universo, la 
cual se hallaba bajo la bóveda 
celeste. La luz entraba por 
agujeros, que permitían entrar la 
luz del fuego. 

ü  Aprendió geometría de Arquitas 
de Tarento. 

ü  En su primera visita a Atenas, 
conoce a Platón, quien se 
convierte en su mentor por 30 
años. 

ü  No tiene registro directo de sus 
estudios, solo que sus demás 
“colegas” lo citaban. 

ü  No respondían a ideas de Dioses, 
sino que eran explicados 
geométricamente. 

ü  El modelo de Eudoxo, explica que 
las esferas donde se encontraban 
los planetas se veían aislados no 
los relacionaba entre sí.  

ü  Los cuerpos celestes se mueven 
de manera circular. 

ü  Las estrellas salen cada noche en 
los mismos puntos. También 
menciona que las estrellas están 
paralelas en el cielo y salen cada 
24 horas, y están a una distancia 
fija de la Tierra.  

ü  Denominaba a la Tierra inmóvil, y 
que todo se movía alrededor de 
ella. La Tierra era el centro 
común, y que los planetas y 
estrellas giraban en esferas 
concéntricas.  

ü  Su modelo de Universo estaba 
conformado por 4 esferas, donde 
la Tierra estaba al centro de este 
Universo, donde al exterior, por 
fuera se encuentran las estrellas. 

ü  Menciona que las estaciones, 
tienen la misma duración de 
tiempo. 

 

ü  Su postulado es que asume 
que los planetas se mueven, 
pero no menciona a qué 
velocidad, además indica que 
la Tierra tiene una inclinación, 
de 24º, pero no lo demuestra.  

ü  Posee una concepción 
geométrica del Universo. 
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Eudoxo de 
Cnidos 2 (390 
a. C – 337 a. 
C) 

 

ü  Decía que el Universo se podía 
entender (filosóficamente 
hablando)  

ü  A los planetas los denominaba 
como estrellas errantes. 

ü  Antes de él se encontraba 
Anaximandro (600 a. de C.), quien 
mencionaba que la tierra era 
cilíndrica y centro del Universo, la 
cual se hallaba bajo la bóveda 
celeste. La luz entraba por 
agujeros, que permitían entrar la 
luz del fuego. 

ü  Fue discípulo de Platón  
ü  Aprendió geometría de Arquitas 

de Tarento. 
ü  En su primera visita a Atenas, 

conoce a Platón, quien se 
convierte en su mentor por 30 
años. 

ü  No tiene registro directo de sus 
estudios, solo que sus demás 
“colegas” lo citaban. 

ü  No respondían a ideas de Dioses, 
sino que eran explicados 
geométricamente. 

ü  El modelo de Eudoxo, explica que 
las esferas donde se encontraban 
los planetas se veían aislados no 
los relacionaba entre sí.  

ü  Los cuerpos celestes se mueven 
de manera circular. 

ü  Las estrellas salen cada noche en 
los mismos puntos. También 
menciona que las estrellas están 
paralelas en el cielo y salen cada 
24 horas, y están a una distancia 
fija de la Tierra.  

ü  Denominaba a la Tierra inmóvil, y 
que todo se movía alrededor de 
ella. La Tierra era el centro 
común, y que los planetas y 
estrellas giraban en esferas 
concéntricas.  

ü  Su modelo de Universo estaba 
conformado por 4 esferas, donde 
la Tierra estaba al centro de este 

ü  Tenía una base matemática y 
filosófica muy marcada. 

ü  Platón le plantea una 
problemática a Eudoxo, el 
cual comienza a investigar 
para resolver dicho problema 
y comienza a plantear 
modelos del Universo.  

ü  Su postulado es que asume 
que los planetas se mueven, 
pero no menciona a qué 
velocidad, además indica que 
la Tierra tiene una inclinación, 
de 24º, pero no lo demuestra. 
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Universo, donde al exterior, por 
fuera se encuentran las estrellas. 

ü  Menciona que las estaciones, 
tienen la misma duración de 
tiempo. 
 

 
Aristóteles 
(384 a. C – 
322 a. C) 
 

 
ü  Nace en Stageira, es hijo de un 

doctor, el cual era médico 
personal del rey III de Macedonia.  

ü  Estudia en la escuela de Platón 
(Atenas) 

ü  A cada cuerpo le corresponde un 
solo movimiento. 

ü  El Universo, según él es esférico, 
como planteaba Eudoxo.  

 

 
ü  Su hipótesis era que la 

naturaleza es sinónimo de 
movimiento (movimiento 
circular era naturalista) 

ü  Ellos trabajaban solo a través 
de compases y reglas 
graduadas.  
 

 
Aristarco de 
Samos 1 (310 
a. C – 230 a. 
C) 
 

 
ü  El Sol al estar más lejos que la 

Luna, debería ser de mayor 
tamaño. 

ü  Los planetas se desplazan en 
trayectorias equivalentes a la 
circunferencia girando en torno al 
Sol.  

 

 
ü  Observa detalladamente los 

cambios que experimenta la 
luna. 

ü  Mencionaba que era 
inconcebible que un cuerpo 
de mayor tamaño girara en 
torno a uno de menos tamaño 

ü  Error de 3º/90 
 

 
Aristarco de 
Samos 2 (310 
a. C – 230 a. 
C) 

 
ü  Nace en una sociedad 

geocentrista (modelo de 
Aristóteles). 

ü  Es discípulo de Estratón e 
influenciado por Pitágoras y 
Euclides.  

ü  Obra: “Sobre los tamaños y las 
distancias del Sol y la Luna” 

ü  Los planetas se desplazan en 
trayectorias equivalentes a la 
circunferencia girando en torno al 
Sol.  

ü  Es el primero en proponer un 
Universo heliocéntrico, pero los 
griegos desecharon sus ideas y 
fueron retomadas miles de años 
después.  

ü  Concluye que el Sol es 20 veces 
más grande que la Luna. 

 
ü  Plantea que el diámetro de la 

Luna es la mitad que el de la 
Tierra, por el tiempo que 
demora la sombra de un 
eclipse lunar (en taparse y en 
el proceso inverso) 

ü  Plantea que el ángulo 
formado por Tierra-Luna-Sol 
es de 90º. 
 



 48 
 

 
 
Apolonio 
(262 a. C – 
190 a. C) 

 
ü  La Tierra se ubicaba en el centro 

de la circunferencia, en un punto 
denominado deferente.  

ü  Habla de epiciclos. 
ü  Denomina 5 astros que giran 

alrededor de la Tierra.  
 

 
ü  Los planetas giran alrededor 

de la Tierra en 
circunferencias, como 
pensaban Platón, Aristóteles y 
Aristarco, no con respecto a 
un punto errante.  

ü  Su modelo no sirve para todos 
los astros errantes. 

 
Ptolomeo 
(90 d. C – 168 
d. C) 

 
ü  Astrónomo y astrologo.  
ü  Discípulo de Platón y Aristóteles.  
ü  Plantea que los planetas no giran 

alrededor de un centro, si no que 
con respecto al punto ecuante.  

ü  Propone punto ecuante (el 
movimiento es más rápido en 
estaciones) 

ü  Plantea que la Tierra es el centro 
del Universo (modelo 
geocentrista). 

ü  Crea el “Almagesto”. Donde habla 
de la historia de los cielos y que la 
Tierra era el centro del Universo 
(estrellas y planetas giran 
alrededor de ella) 

ü  Habla de excéntricas, donde se 
mencionan que los planetas no 
tienen siempre la misma velocidad.  

ü  En las estaciones el Sol se 
encontraba más lejos de la Tierra 
(invierno) o más cerca (verano). 
 

 
ü  Planteo el concepto de 

epiciclos, los cuales giran 
uniformemente en el tiempo. 

ü  Ptolomeo asocia el Cosmos 
con el Horóscopo. 

ü  Ptolomeo, decía que el 
Universo como lo veía 
Aristarco estaba incompleto.  

ü  Postulado, principio de 
uniformidad. 

ü  No cree en epiciclos, 
deferentes y excéntricas, solo 
los utiliza para describir ciertos 
fenómenos (postulados). 

 

 
Nicolás 
Copérnico 
(1473 d. C – 
1543 d. C) 

 
ü  Creció con un tío, luego que sus 

padres murieran 
ü  Sol es el centro del Universo y los 

planetas giran alrededor de él en 
orbitas circulares.  

ü  Habla de las estrellas fijas, las 
cuales se encontrarían en la última 
capa. 

ü  Planeta Sol, gira sobre su propio 
eje. 

ü  Si la Tierra era considerada en el 
centro del Universo, no se podían 

 
ü  Modelo heliocéntrico, que se 

basó en Aristarco para realizar 
sus investigaciones, cuando 
muchos se basaban en 
Ptolomeo. Ptolomeo era 
geocentrista. Copérnico no 
cree que la tierra sea el centro 
del Universo, como lo 
pensaba Aristóteles, Eudoxo, 
Ptolomeo.  

ü  Copérnico llega a la misma 
conclusión de Aristarco, el 
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explicar el movimiento de los 
demás planetas. 
 

cual fue el primero en decir 
que la Tierra se movía, el cual 
tuvo que desistir de la idea, ya 
que casi lo ejecutaron. Las 
autoridades, como la Iglesia, 
era de mucha influencia para 
la época.  

ü  Todos se basaban en 
Ptolomeo y el modelo 
geocentrista, por eso les era 
difícil conciliar otro modelo. 

ü  Copérnico, tuvo principio 
fundamentales, ya que no 
“hizo un resumen” de sus 
colegas, si no que 
investigaciones e ideas 
propias.  

 

Tabla Nº10: Análisis de Videos biográficos 

 

Considerando las categorías establecidas para el análisis de los Videos 
construidos en el curso de “Física del Universo 2013” y basándonos en la información 
obtenida de los Videos y registrada en la tabla Nº 10, a continuación se muestra en la 
tabla Nº 11 un registro de la frecuencia con las que se presentan las categorías en 
cada uno de los Videos: 

 

 
 
Personaje  
 
             
             Categorías  

C
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ór

ic
a 
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r 
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a 
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ci
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ex
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a 

 

 
Pitágoras 
(580 a. C – 495 a. C) 
 

3 1 2 2 1 2 2 

 
Platón 
(426 a. C – 347 a. C) 

2 1 2 2 2 3 1 
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Eudoxo de Cnidos 1 
(390 a. C – 337 a. C) 
 

1 2 2 2 1 1 2 

 
Eudoxo de Cnidos 2 
(390 a. C – 337 a. C) 

1 2 3 1 3 2 2 

 
Aristóteles 
(384 a. C – 322 a. C) 
 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
Aristarco de Samos 1 
(310 a. C – 230 a. C) 
 

3 2 2 2 0 1 2 

 
Aristarco de Samos 2 
(310 a. C – 230 a. C) 
 

 
3 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
  3 

 
3 

 
Apolonio 
(262 a. C – 190 a. C) 
 

2 2 3 2 2 1 2 

 
Ptolomeo 
(90 d. C – 168 d. C) 
 

3 2 2 2 2 1 2 

 
Nicolás Copérnico 
(1473 d. C – 1543 d. 
C) 
 

3 2 2 2 1 2 2 

Tabla Nº11: Frecuencia con la que los Videos presentan las categorías de análisis 

 

A partir de los datos expuestos en la tabla Nº 11, a continuación se presenta la 
tabla Nº 12, la que registra una comparación de dos videos que presentan el mismo 
personaje. 
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Personaje Información que proporciona Elementos Técnicos 

 
Aristarco de Samos 1 

 

 
Describe en base a muchos 
supuestos su modelo. 
Contextualiza históricamente 
bien al personaje. 

 
Buen audio, presentación 
de imágenes y 
transiciones. 

 

 
Aristarco de Samos 2 

 

 
Presenta más contextualización 
histórica y descripción que el 
otro video. 

 
Buen audio, imágenes y 
video agradable 
visualmente. Buena 
presentación.  

 
Eudoxo de Cnidos 1 

 

 
Proporciona menor cantidad de 
información, aunque describe 
mejor el modelo planetario que 
el otro video del mismo 
personaje. Explican a través de 
un montaje explicativo su 
modelo. 

 
El efecto de edición del 
video (envejecimiento de 
la pantalla) era molesto 
visualmente. 
 

 
Eudoxo de Cnidos 2 

 

 
Buena relación entre los 
personajes, contextualiza de 
manera histórica de mejor forma 
que el otro video. Describe 
vagamente su modelo. Explica 
su modelo a través de piedras 
en el suelo. 

 
Volumen del audio muy 
bajo, lo que dificulta la 
comprensión de lo que 
explican. 
Poco dinamismo en la 
presentación. 

Tabla Nº12: Comparación de dos Videos que presentan el mismo personaje 
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4.3 Validación de Categorías 
 
 
Para poseer un respaldo profesional de las categorías que establecimos a partir 

de los textos escolares y los videos analizados, validaremos dichas categorías con la 
participación de un grupo de docentes Titulados del sector de Física, los que ejercen 
su profesión en establecimientos escolares. 

 
A los docentes26 se les entregó una plantilla en la que se explica en qué 

consiste cada categoría y luego se les presentan imágenes extraídas de los textos, 
donde ellos deben clasificar dicha imagen con alguna de las categorías expuestas. 

 
 

Les asignaremos claves a las siguientes categorías: 

 

ü  Contextualización Histórica (CH): Se entenderá por contexto histórico aquellos 
extractos del Texto que se refieren a sucesos históricos, tales como fechas, 
ubicación geográfica, etc.  

ü  Contextualización para el lector (CL): Se entenderá por contexto aquellos 
extractos del Texto en que el autor sitúa al lector en el tema que se va a 
abordar.  

ü  Definición (D): Se entenderá por definición aquellos extractos del Texto que 
exponen la comprensión de un concepto o término.  

ü  Descripción (DES): Se entenderá por descripción aquellos extractos del Texto 
que explican en forma detallada una idea, situación o (en este caso) un modelo.  

ü  Relación (R): Se entenderá por relación aquellos extractos del Texto donde se 
relaciona a dos o más personajes que expusieron modelos cosmológicos o 
contribuyeron con ello.  

ü  Ilustración Histórica (IH): Se entenderá por ilustración histórica aquellas 
imágenes que muestren edificaciones, esculturas, retratos de los personajes, 
etc.  

                                                           
26 Los nombres de los profesores se han omitido, debido a que son datos privados. 
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ü  Ilustración Explicativa (IE): Se entenderá por ilustración explicativa aquellas 
imágenes que muestren los modelos o aspectos de ellos que se quieren 
explicar o aclarar gráficamente.  

 

A continuación se presenta la tabla N°13, en la cual se registran las respuestas 
emitidas por los docentes encuestados a través de la Plantilla de Validación: 

 

Profesores 
Imagen 

1 
Imagen 

2 
Imagen 

3 
Imagen 

4 
Imagen 

5 
Imagen 

6 
Imagen 

7 

Profesor  1 CH CL IH R D IE IE 

Profesor  2 CH CL IH CL D ninguna IE 

Profesor 3 CH CH IH R D DES E 

Profesor  4 CH CL IH R D DES IE 

Profesor  5 CH CL IH R D DES IE 

Profesor 6 CH CL IH CH D DES IE 

Profesor  7 CH CL IH R D DES IE 

Profesor  8 CH CL IH R D CL IE 

Profesor  9 CH CL H R D DES IE 

Profesor  10 CH CL H R D DES IE 

Tabla N°13: “Respuestas de los docentes encuestados" 
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De acuerdo con los datos registrados se obtienen las siguientes estadísticas en 
el gráfico que se presenta a continuación: 

 
 

 
 
 
A partir de las barras que podemos observar en el gráfico anterior, emitimos las 

siguientes conclusiones: 

·  Todas las categorías establecidas para la encuesta, obtuvieron 
más del 60% de coincidencia con nuestras categorías asignadas 
a las ilustraciones extraídas del texto escolar. 

·  Se encuentra menos coincidencia, en las ilustración número 6, 
que es la de “descripción” (DES), pero aún así más del 60% de 
los docentes coincidió con las nuestras. 

 

De esta manera, podemos validar las categorías que establecimos para 
identificar el contenido del texto escolar que es objeto de nuestro análisis en nuestra 
investigación. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
 

Basándonos en el análisis del contenido de “Modelos Planetarios” en dos textos 
escolares y de los videos construidos por estudiantes del curso “Física del Universo 
2013”, además de la validación de categorías establecidas en base a los análisis 
mencionados, confeccionamos una propuesta didáctica que consiste en la elaboración 
de dos guías con instrucciones para el docente. La primera guía trata sobre la 
selección y utilización de videos disponibles en internet y otros medios como DVD’s y 
la segunda guía trata sobre la creación de videos para ser usados con fines didácticos, 
ambas guías para 2° año de enseñanza media en el eje “Tierra y Universo”, 
específicamente de Modelos Planetarios. 

Teniendo en consideración los datos recogidos a través de nuestra 
investigación y los elementos anteriormente  presentados, exponemos a continuación 
nuestra propuesta. 

Considerando los aspectos para la selección y utilización de videos es 
importante tener en cuenta ciertos elementos que lo caractericen. En virtud de ello, 
proponemos una serie de elementos que consideramos importantes al momento de 
seleccionar o crear videos con fines didácticos sobre Modelos Planetarios. 

 

5.1 Elementos técnicos en la Selección y Utilización de videos con fines 
didácticos 

Los elementos técnicos que caracterizan un video, son aquellos aspectos que 
permiten que sea agradable para el telespectador, que la calidad gráfica y el audio 
sean adecuados, que el tiempo de duración no sobrepase los 10 minutos, que posea 
un formato fácil de reproducir, entre otros. A continuación definimos los elementos 
técnicos que consideramos necesarios en la selección y utilización de videos. 

·  Audio: debe ser entendible, con buena modulación y sincronizado con las 
imágenes. Si el video se encuentra en otro idioma considerar la traducción en 
los subtítulos. 

 
·  Transiciones: nos referimos al  transcurso del video, o sea, el paso de una 

imagen a otra. Fijarse que las transiciones  no corten el audio. 
 
·  Lenguaje formal: se debe utilizar una correcta pronunciación, adecuado y 

variado vocabulario formal y científico. 
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·  Duración: rango de tiempo que se debe prolongar el video con fines didáctico, 
con una máxima extensión de 10 minutos. 

 
·  Formato: utilizar un formato compatible que sea fácil de descargar, utilizar, 

reproducir y transferir; como: AVI, SWF y FLASH. 
 

Para seleccionar un video óptimo como recurso didáctico, sugerimos colocar 
atención en las definiciones anteriormente mencionadas. 

 

5.2  Elementos del Contenido en la Selección y Utilización de videos con 
fines didácticos 

Los elementos del contenido que caracterizan un video son aquellos aspectos 
que tienen relación con los recursos presentes en éste, como imágenes, libros, 
material audiovisual, simulaciones, applets, entre otros. En la selección de videos con 
fines didácticos es importante la forma, o sea, el orden y la organización en que se 
presenta la información, y que ésta esté presentada secuencialmente. A continuación 
definimos los elementos del contenido que consideramos necesarios en la selección de 
videos. 

·  Contextualización Histórica: el video sitúa al telespectador en la época en que 
ocurrieron los acontecimientos y se pueda ubicar cronológicamente, también 
ubicación geográfica. Además se deben relacionar personajes contemporáneos 
que influyeron en los respectivos modelos. 
 

·  Fuentes de Información: el contenido que se expone debe ser correcto, extraído 
de fuentes de información confiables. Los conceptos deben estar correctamente 
definidos, por lo que se debe preferir videos que hayan sido desarrollado por 
expertos e instituciones de prestigio. (Unidades Académicas, centros como la 
NASA y observatorios).  

 
·  Contenido Específico: el video debe mostrar gráficamente los elementos del 

modelo; exponer tanto las ventajas como las desventajas del modelo 
presentado, o sea, la explicación de implicancias y limitaciones del modelo; los 
recursos audiovisuales deben ser claros y sencillos para evitar posteriores 
confusiones entre la explicación y las ilustraciones; y por último, el flujo de la 
información debe presentarse de manera ágil para que mantenga la atención de 
los estudiantes. 
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A continuación se muestra el resumen de los elementos técnicos y del 
contenido que se deben considerar a la hora de seleccionar un video con fines 
didácticos, los que han sido registrados en la tabla N°14: 

 
Elementos Técnicos 

 
Elementos del contenido 

 
·  Audio 
·  Transiciones 
·  Lenguaje formal 
·  Duración 
·  Formato 
 

 
·  Contextualización Histórica 
·  Fuentes de Información 
·  Contenido Específico 

Tabla N°14: “Elementos técnicos y del contenido para seleccionar y utilizar videos con 
fines didácticos” 

 
 
5.3  Guía para el docente: “Selección y Utilización de videos con fines 
didácticos”  

¿Sabes cómo seleccionar y utilizar un video? Esta guía será un apoyo para el 
docente a la hora de seleccionar un video el cual se pretenda utilizar en el aula. Para la 
selección de un buen video es necesario considerar que los aspectos técnicos sean 
adecuados para que la recepción del contenido sea satisfactoria, como también se 
debe considerar que el contenido sea acorde a los aprendizajes que se quieran lograr. 
En cuanto a la utilización de dicho video, es importante darle mayor énfasis a los 
contenidos mínimos de la Unidad. 

A continuación, presentaremos las instrucciones que se deben considerar al 
momento de seleccionar videos con fines didácticos, para enseñar el contenido de 
“Modelos Planetarios”, a estudiantes de 2° año de enseñanza media. 
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¿Qué elementos considero al seleccionar un 
video para enseñar los Modelos planetarios? 

 

En esta guía presentamos los elementos que debe considerar un docente al 
momento de seleccionar y utilizar videos con fines didácticos para la 
enseñanza de “Modelos Planetarios”. 

 

A continuación presentamos las etapas que debe tener un video con sus 
respectivas características: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas del 
video 

Características 

Inicio 

 

En esta etapa debe tener una introducción, 
donde en forma breve  se contextualice la época 
y se expliquen los antecedentes del personaje en 
cuestión.  

Desarrollo 

 

En esta etapa el video debe presentar el modelo 
planetario, mostrando imágenes explicativas y 
distintos recursos audiovisuales para lograr la 
comprensión correcta de dicho modelo. 

Cierre 

 

En esta etapa se deben mencionar las 
principales ideas, sintetizando y destacando lo 
más relevante del personaje y/o modelo. Además 
se deben considerar las implicancias y 
limitaciones del modelo presentado. 
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En las etapas anteriormente señaladas se deben considerar elementos 
técnicos que caractericen un video de Modelos Planetarios con fines 
didácticos, tales como: audio, transiciones, lenguaje formal, duración y 
formato. También se deben considerar elementos del contenido como: 
contextualización histórica, fuentes de información y el contenido 
específico del video. El video que cumpla con los elementos antes 
mencionados, se considerará un recurso didáctico en óptimas condiciones 
para ser utilizado en el aula de clases. 

 

En la siguiente tabla, distribuiremos los tiempos de duración que debe 
tener cada etapa del video. 

Etapas del video Tiempo (min) 

Inicio 1-3 

Desarrollo 3-7 

Cierre 7-10 

 

La utilización del video es fundamental, ya que el docente debe enfocar las 
enseñanzas de los contenidos al logro del AE01. Se sugiere que se utilice 
más de un video si es necesario, para lograr dicho aprendizaje, 
direccionando la enseñanza con guías de actividades que contengan 
preguntas relacionadas con el/los video(s). Es importante que el estudiante 
reciba la guía de actividades, de modo que le dé lectura previamente a ver 
el/los video(s), lo cual ayudará a que focalicen su atención en el contenido 
necesario para responder las preguntas planteadas. 

 

¡Ahora estás listo para seleccionar y utilizar 

videos sobre Modelos Planetarios con fines 

didácticos! 
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Considerando los aspectos para la creación y utilización de videos, es 
importante tener en cuenta ciertos elementos que lo caractericen. En virtud de ello, a 
continuación presentamos los elementos más importantes que debe contener un video 
para ser catalogado como recurso didáctico en la enseñanza de los Modelos 
Planetarios. 

 

5.4  Elementos técnicos en la Creación y Utilización de videos originales 
con fines didácticos 

Los elementos técnicos que caracterizan la creación de un video original, son 
aquellos aspectos que permiten que el resultado final sea agradable para el 
espectador, que la resolución gráfica y el audio sean de buena calidad, que la 
extensión sea precisa, que posea un formato fácil de reproducir, entre otros. A 
continuación definimos los elementos técnicos que consideramos necesarios en la 
creación de videos. 

·  Audio: los estudiantes deben tomar precaución en cuanto al audio de su video, 
fijándose que en el lugar que se grabe tenga el menor ruido ambiente posible. 
Si no se puede disminuir el ruido ambiente, se debe grabar sin audio y agregar 
éste al momento de editarlo. También pueden considerar texto como subtítulos. 

 
·  Transiciones y efectos del video: los estudiantes deben elegir para su video 

transiciones fijándose que éstas no afecten la dinámica. Los efectos de video 
que se utilicen deben ser adecuados y que no perturbe la visualización del 
espectador. 

 
·  Lenguaje formal: se debe utilizar una correcta pronunciación, adecuado y 

variado vocabulario formal y científico, dejando atrás muletillas y modismos. 
 

·  Duración: el rango de tiempo del video construido debe ser de 5 a 10 minutos. 
 

·  Creatividad: los estudiantes deben ser capaces de construir un video de manera 
original. 

 
·  Formato: los estudiantes deben grabar el video en un formato compatible, que  

sea fácil de descargar, reproducir y transferir, como: AVI, SWF y FLASH. 
 

  
Para crear un  video optimo como instrumento de evaluación, sugerimos colocar 

atención en las definiciones anteriormente mencionadas. 
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5.5 Elementos del contenido en la Creación y Utilización de videos 
originales con fines didácticos 

 

Los elementos del contenido que caracterizan la creación de un video son 
aquellos aspectos que tienen relación con los recursos elegidos para la construcción 
del video, la presentación de la información, las ilustraciones y ambientación que 
deben estar acordes al tema que se expone. A continuación definimos los elementos 
propios del contenido que consideramos necesarios en la creación de videos. 

 

·  Contextualización Histórica: los estudiantes deben presentar en su video 
ambientación que sitúe al espectador en la época en que ocurrieron los 
acontecimientos y se pueda ubicar cronológicamente, también la ubicación 
geográfica. Además se deben mencionar personajes contemporáneos de 
importancia que influyeron en los modelos. 

·  Fuentes de Información: los estudiantes deben exponer el contenido 
correctamente, extraído de fuentes de información confiables que haya sido 
revisada por expertos e instituciones de prestigio. (Unidades Académicas, 
centros como la NASA y observatorios). Se sugiere que el docente supervise la 
información previamente a la grabación del video. 

 
·  Contenido Específico: los estudiantes deben presentar gráficamente en su 

video los elementos del modelo; exponer tanto sus ventajas como desventajas, 
o sea, la explicación de implicancias y limitaciones del modelo; los recursos 
audiovisuales deben ser claros y sencillos para evitar posteriores confusiones 
entre la explicación y las ilustraciones; también deben mostrar elementos 
tangibles que represente gráficamente el modelo, tales como maquetas, 
representaciones con objetos, entre otros; y por último, el flujo de la información 
debe presentarse de manera ágil para que mantenga la atención del 
espectador. 
 
 
 
 
En la tabla N° 15 presentamos un resumen de los elementos técnicos y del 

contenido que se deben considerar a la hora de crear videos con fines didácticos. 

 
Elementos Técnicos 

 
Elementos del contenido 

 
·  Audio 

 
·  Contextualización Histórica 
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·  Transiciones y efectos del video 
·  Lenguaje formal 
·  Duración 
·  Creatividad 
·  Formato 

 

·  Fuentes de Información 
·  Contenido Específico 

 
 
 

Tabla N°15: “Elementos técnicos y del contenido para crear y utilizar videos con fines 
didácticos” 

 
 

5.6 Guía para el docente : “Creación y Utilización de Videos originales con  
fines didácticos”  

¿Sabes cómo guiar la creación de videos? Esta guía será un apoyo para el 
docente a la hora de dirigir una actividad de carácter evaluativo basada en la 
construcción de videos originales, o sea creado por los mismos estudiantes. Al 
construir un video se focaliza de mejor manera el tema que se quiere mostrar, por lo 
tanto se apuntará directo al blanco en cuanto a los aprendizajes esperados que se 
quiere lograr en los estudiantes. 

A continuación, presentaremos las instrucciones que se deben considerar al 
momento de guiar una actividad que consista en crear videos, con estudiantes de 2° 
año de enseñanza media, para evaluar el contenido de “Modelos Planetarios” 

 

 
 

¿Qué elementos considero para la 
creación de un video para evaluar el 
contenido de Modelos Planetarios? 

 
 

En esta guía presentamos las instrucciones que debe  indicar  un docente 
a los estudiantes en una actividad evaluativa,  que en la que construyan 
un video sobre “Modelos Planetarios”.  
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Instrucciones para la creación del Video: 
 

1. Formar grupos de 6 integrantes, y escoger un representante de cada 
grupo. 
 

2. El representante debe sacar al azar un papel donde se indica 
Modelo Planetario con el cual  tendrá que trabajar.   

 
3. Cada grupo debe buscar y seleccionar información respecto al 
Modelo Planetario que le fue indicado. Ésta debe ser presentada al 
profesor previamente a la grabación del video. 
 

4. Si la información es validad por el profesor, ya es el momento de 
comenzar la construcción del video. 

 
5. Considera los siguientes elementos: 
 

ü  Realicen un bosquejo de las escenas que formarán parte de tu 
video, considera los escenarios que utilizarán. 
 

ü  Realicen un guión del parlamento que expresará cada actor. 
 

ü  El video que construyan debe contener los siguientes elementos: 
 

 
Elementos Técnicos 

 
Elementos del contenido 

 
·  Audio 
·  Transiciones y efectos del 

video 
·  Lenguaje formal y 

científico 
·  Duración (5 a 10 minutos) 
·  Creatividad 
·  Formato AVI, SWF o 

FLASH 

 
·  Contextualización 

Histórica 
·  Fuentes de Información 
·  Contenido Específico 

(presentación del modelo, 
recursos audiovisuales y 
dinamismo en el flujo de 
información) 

 
 



 64 
 

 

5.7 Ejemplos de videos: “S elección y utilización de videos con fines 
didácticos ”  

 

Se buscaron diversos videos en la web, específicamente en www.youtube.com , 
en relación a la temática de investigación, respecto a los “Modelos Planetarios”. En 
esta sección se hará una breve descripción de ellos y se presentarán guías de 
actividades para dos de ellos. 

 

5.7.1 Links de videos disponibles en la web: 

 

·  https://www.youtube.com/watch?v=D2jm33hbTg4    
 
Denominado “Modelo geocéntrico” 
 
Acá se hace alusión al modelo geocéntrico, según Aristóteles y Ptolomeo, mediante 
esquemas explicativos y definiciones.  
 

·  https://www.youtube.com/watch?v=pAK2t3znuYk  
 

Denominado “Geocentrismo y Heliocentrismo” 
 
Es un documental de “Historiae Channel”, donde se describe la evolución de los 
modelos planetarios. Comenzando por Aristóteles y su teoría, luego Ptolomeo cuando 
mejora la teoría de Aristóteles, el cual incorpora el concepto de los epiciclos. Se 
describe la teoría heliocéntrica y sus posteriores “contras” para admitirla como una 
nueva teoría. Se menciona a Kepler y sus orbitas elípticas y por ultimo describen el 
aporte de Galileo Galilei respecto a su telescopio.  
 
 

·  https://www.youtube.com/watch?v=wz2Yq6X9OK0 
 
Denominado “Cosmos/Ptolomeo/Copérnico” 
 
Este video relata lo que es el Cosmos a grandes rasgos, como fue que las personas de 
esa época fueron sacando sus ideas, para generar dichas teorías. Realiza una breve 
descripción de Ptolomeo y Copérnico con sus respectivas teorías.  
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·  https://www.youtube.com/watch?v=I4oOu8wINas 
 
Denominado “Eudoxo, Ptolomeo y Copérnico” 
 
Este video, explica los modelos de Eudoxo, Ptolomeo y Copérnico, a través de una 
descripción esquemática, mediante animaciones.  
 
 

·  https://www.youtube.com/watch?v=jADkqHXDz-s 
 
Denominado “Modelos Planetarios” 
 
Relatan y describen los modelos planetarios (Geocéntrico y Heliocéntrico). Muestran la 
evolución de estos modelos, a través de esquemas y descripciones. 

 

 

Ø En base al video enlazado al link https://www.youtube.com/watch?v=pAK2t3znuYk 

Se ha construido la guía N°1 de actividades a modo de ejemplo de nuestra propuesta. 

 

Ø En base al video enlazado al link https://www.youtube.com/watch?v=D2jm33hbTg4  

Se ha construido la guía N°2 de actividades a modo de ejemplo de nuestra propuesta. 

Sugerimos que el docente haga entrega de la guía a los estudiantes previamente a ver 
el video, de modo que los estudiantes conozcan las preguntas y así puedan focalizar 
su atención al momento de ver el video. 
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5.7.2 Guía N°1 de Actividades: “Modelos Planetarios"  

 
 
Objetivo: Analizar los modelos geocéntrico y heliocéntrico y los 
personajes que participaron en el proceso de investigación. 
 

 

Instrucciones: 

·  Observa atentamente el video “Geocentrismo y Heliocentrismo”. 
·  Coloca atención en los personajes involucrados y los modelos planetarios que 

propone cada uno de ellos. 
 

I. Identifica a partir del video observado, los participantes en el estudio de 
los modelos planetarios y sus investigaciones: 
 

1. __________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

2. _________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

3. _________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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II. Basándose en la información extraída de la observación del video, 
responda las preguntas que se presentan a continuación: 

 

 

1) Según lo que has observado del video; ¿De dónde crees tú, que los personajes 
sacaban todas estas ideas de los Modelos Planetarios?  

 

 

 

2) ¿Cuál era la primera concepción que se tenía del Universo? ¿Cómo fue 
planteada? 

 

 

3) ¿Qué planteaba Ptolomeo en el Modelo Planetario que proponía? Explica 
brevemente con tus palabras. 
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4) ¿Cuál fue el aporte de Galileo Galilei en los Modelos Planetarios? 
 

 

 

 

5) Establezca al menos 3 diferencias entre modelo geocéntrico y heliocéntrico. 
 

 

 

 

6) ¿Por qué la teoría heliocentrista tardó tanto tiempo en establecerse, desde que 
comenzaron las primeras propuestas sobre ella?  
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III. Según lo comprendido a través de la observación del video, realiza un 
esquema donde se distingan los modelos geocéntrico y heliocéntrico: 
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5.7.3 Guía N°2 de Actividades: “Modelo Geocéntrico"  

 
 
Objetivo: Identificar y Analizar aspectos del modelo Geocéntrico.  
 

 

Instrucciones: 

·  Observa atentamente el video “Modelo Geocéntrico”. 
·  Coloca atención en los personajes involucrados y en los postulados 

mencionados. 
 

I. Basándose en la información extraída de la observación del video, 
responda las preguntas que se presentan a continuación: 

 
 

1. ¿A qué hace referencia el prefijo “Geo”? ¿De qué se trata el modelo 
Geocéntrico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál era el pensamiento de los griegos que perduró hasta el renacimiento? 

¿Por qué? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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3. Según lo que has observado del video; ¿Menciona los postulados de 
Aristóteles?  
 

a) ________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

b) ________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

c) ________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Realiza un esquema del modelo geocéntrico, asociado a Aristóteles 
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5. ¿Cuál fue la corrección realizada por Claudio Ptolomeo al modelo geocéntrico 
de Aristóteles? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué son los epiciclos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
7. Dibuja el modelo  geocéntrico, postulado por Claudio Ptolomeo. 
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IV. Analiza y relaciona la información presentada en el video: 
 

1. ¿En qué crees tú que se basaron los personajes involucrados en el Modelo 

geocéntrico, para plantear dicha teoría? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué argumentos entregarías tú, para refutar la teoría geocéntrica? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5.8 Ejemplos de videos: “Creación y utilización de videos originales con 
fines didácticos”  

 

Utilizando el programa computacional “Camtasia Studio” construimos tutoriales 
donde se presentan instrucciones para los docentes considerando los elementos 
técnicos y del contenido, tanto en la selección, creación y utilización de videos con 
fines didácticos. 

 

5.8.1 Tutorial N°1: “Instr ucciones para la selección y utilización de 
videos con fines didácticos”  

En base a la información presentada a lo largo de este capítulo, construimos un 
tutorial referente a los elementos técnicos y del contenido que se deben considerar al 
momento de seleccionar  videos sobre Modelos Planetarios de internet u otros medios, 
y su utilización  con fines didácticos. 

A continuación, enlazamos el link del tutorial construido y puesto a disposición 
en www.youtube.com: 

https://www.youtube.com/watch?v=nRp8zoIRFGI 

 

5.8.2 Tutorial N°2: “Instrucc iones para la creación y utilización de 
videos originales con fines didácticos”  

En base a la información presentada a lo largo de este capítulo, construimos un 
tutorial referente a los elementos técnicos y del contenido que se deben considerar al 
momento de la creación  de videos sobre Modelos Planetarios, y su utilización  con 
fines didácticos. 

A continuación, enlazamos el link del tutorial construido y puesto a disposición 
en www.youtube.com: 

https://www.youtube.com/watch?v=6FQEpvyy6Qs 
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5.8.3 Producto Final de la Propuesta didáctica: “Video de l Modelo 
Planetario de Ptolomeo”  

Aceptando un desafío en forma grupal y considerando los comentarios del 
equipo docente tanto guía como correctores; hemos decidido crear un video con fines 
didácticos. 

Para llevar a cabo esta construcción, nos hemos basado en las instrucciones 
que nosotras mismas establecimos en este capítulo. 

Guiándonos por  la siguiente pauta: 

·  Escogimos como tema de nuestro tema: “El Modelo Planetario de Ptolomeo”. 

·  Recurrimos a las fuentes bibliográficas utilizadas en los videos del curso de 
Física del Universo 2013, ya que estas fuentes fueron supervisadas y 
aprobadas por la Profesora Leonor Huerta quien dirigió la actividad de dicho 
curso. 

·  Organizamos las escenas que compondrán nuestra producción. 

·  Establecimos un parlamento para los actores y el texto para la voz en off. 

 

Con la pauta anteriormente mencionada comenzamos la grabación, para luego 
editar y obtener nuestro producto final, archivo que se encuentra adjunto en el CD. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

 
A lo largo de nuestro Seminario se ha desarrollado una exhausta investigación 

en torno al formato video como un recurso didáctico, enfocado al tema de “Modelos 
Planetarios” previos a Kepler en el eje “Tierra y Universo” correspondiente a 2° año 
de enseñanza Media. 

 
Nuestra propuesta didáctica nace de la experiencia universitaria, en base a la 

construcción de videos en el curso de “Física de Universo 2013” de nuestra carrera. 
En una primera instancia, recurrimos al programa de 2° año medio de Física para 
determinar el aprendizaje esperado en el que nos enfocaríamos; escogiendo el 
AE01.  Luego analizamos Marco Curricular y contenido de Textos escolares que 
exponen el tema, tanto el seleccionado por el Mineduc como un texto privado. En 
base a la carencia detectada en el contenido analizado, se busca otra metodología 
para lograr el AE01 en los estudiantes, esta herramienta es el formato video, como 
recurso didáctico, ya sea la selección, creación y utilización de videos con fines 
didácticos. 

 
 Los objetivos planteados para llevar a cabo nuestra propuesta didáctica fueron: 
 

— Analizar el currículum en el eje “Tierra y Universo” para registrar los AE, 
CMO y OF que se abordan en dicho eje. 

— Revisar los estándares orientadores en la formación inicial docente, para 
identificar aquellos que tienen relación con nuestro tema de investigación, 
de manera de correlacionar lo que los docentes deben saber al término de 
su formación académica con una de las herramientas que les proporciona 
el Mineduc (Textos de estudio). 

— Revisar Textos escolares de distintas editoriales con el fin de analizar su 
contenido en el tema de los “Modelos Planetarios” previos a Kepler, ya que 
es la herramienta disponible por el Mineduc para docentes y estudiantes 
de todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados. 

— Analizar el contenido de videos construidos por estudiantes del curso 
Física del Universo 2013 para identificar unidades de significado e 
interpretaciones en la presentación del tema. 

— Diseñar material de apoyo para el docente que oriente la selección, 
utilización y creación  de videos con fines didácticos. 
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En esta etapa de nuestro Seminario, considerando los objetivos planteados y 
mencionados anteriormente y el cumplimiento de ellos a lo largo de nuestra 
investigación y posterior propuesta didáctica, es posible emitir las siguientes 
conclusiones: 

 
Relacionando los estándares orientadores en la Formación Inicial Docente (FID) 

con los Programas de Estudio presentados por el Mineduc, podemos identificar las 
demandas expuestas por dicha institución a los docentes que comienzan a ejercer 
sus labores docentes y los contenidos que deben ser enseñados en 2° año de 
enseñanza media. Considerando que los textos escolares son documentos fuera 
del marco curricular, es preciso tener en cuenta que son la herramienta 
seleccionada y entregada por el Mineduc a todos los estudiantes y docentes, que 
pertenecen a instituciones educativas de carácter municipal y particular 
subvencionado. En la revisión y análisis realizadas al texto escolar de Física de 2° 
año medio 2012 (editorial Santillana) y al texto privado de Física, también de 2° año 
medio 2012 (editorial Pearson) hemos podido extraer la calidad del contenido que 
exponen en la unidad de “Tierra y Universo” específicamente el tema de “Modelos 
Planetarios” previos a Kepler, dándonos cuenta de lo siguiente: 

 
·  Con respecto al texto escolar de la editorial Santillana podemos 

mencionar que la información que se presenta es descontextualizada y 
no sigue un orden cronológico correcto de los acontecimientos 
ocurridos, además no se presentan antecedentes previos a las 
investigaciones que realiza cada personaje. Con respecto a las 
ilustraciones, podemos mencionar que son de carácter histórico 
mayormente, más que ilustraciones explicativas de los modelos que se 
exponen. 
 

·  Con respecto al texto escolar de la editorial Pearson podemos 
mencionar que la información que se presenta posee antecedentes 
previos en su descripción, los modelos están situados correctos 
cronológicamente  y posee mayor cantidad de ilustraciones explicativas 
que el texto de Santillana, por lo que se puede tener mayor claridad de 
la información; pero detectamos que este libro presenta gran cantidad 
de texto escrito de manera continua, lo que provoca hastío al lector 
(estudiante). 
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Considerando los análisis antes mencionados respecto a los textos escolares 
de Física, recurrimos a una metodología de enseñanza para entregar dichos 
contenidos y lograr el AE que seleccionamos. Un recurso didáctico, dinámico y 
motivador para los estudiantes es el formato video. Como se abordó en el 
transcurso de nuestra investigación, el video es un recurso audiovisual que fomenta 
un aprendizaje significativo que puede captar la atención de distintos tipos de 
estudiantes, al mezclar lo auditivo con lo visual el estudiante recordará después de 
dos semanas aproximadamente el 50% de la información recibida mediante el 
video, según el cono del aprendizaje de Edgar Dale. 

 
Teniendo como antecedente videos construidos por estudiantes de nuestra 

carrera Licenciatura en Educación en Física y Matemática, en la asignatura de 
“Física del Universo 2013”, analizamos los criterios para la construcción de dichos 
videos y el contenido que se presentaba en ellos, de los cuales extrajimos la 
interpretación de la bibliografía que se utilizó, la manera que se abordó la 
contextualización en cuanto a la ambientación y vestimenta, y cómo fueron 
presentados los modelos planetarios, además de los elementos técnicos propios de 
un video. A partir de estas observaciones, podemos mencionar: 

 
·  En cuanto a los elementos técnicos, el audio que se presenta en la 

mayoría de los videos es confuso, ya que es poco entendible debido al 
ruido externo durante la grabación del video. Con respecto a las 
transiciones, estas eran molestas al telespectador, y no existía 
sincronización entre audio e imagen. Al colocar atención al lenguaje que 
utilizaban, no se apreciaba modulación por parte de los actores; además 
había presencia de muletillas y modismos. La duración de los videos era  
extensa, lo que provocaba monotonía. En relación al dinamismo, 
podemos destacar algunos videos que mantenían la atención del 
espectador, puesto que habían cambios de escena durante la 
explicación, y por último el formato, en este elemento tuvimos varios 
problemas de reproducción por el formato que fue grabado. 

 
·  En cuanto a los elementos propios del contenido, la ambientación 

contextualizada en la totalidad de los videos se observa que los actores 
se adecuaron  a la época que ocurrieron los acontecimientos 
(investigaciones de los modelos planetarios), respecto a las fuentes de 
información, analizamos que teniendo una fuente bibliográfica de 
prestigio interpretaron incorrectamente el contenido apreciándolo en el 
parlamento de los actores. El contenido específicoutilizado era  
insuficiente para la explicación de los modelos. En relación a  la 
explicación de implicancias y limitaciones del modelo, en cuanto a la 
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implicancia se destaca la investigación de cada personaje y el principal 
descubrimiento de ellos, pero no sucede lo mismo con las limitaciones 
puesto que no mencionan ningún aspecto de ellas. Finalizando con el 
elemento “mostrar ilustración correcta del modelo” podemos aludir que 
la totalidad de los videos que muestran ilustraciones están relacionadas 
correctamente. 

 
En base a lo expuesto anteriormente, decidimos orientar nuestra propuesta 

didáctica a la construcción de instrucciones para el docente la que se presenta en 2 
secciones: La primera es “La selección y la utilización de videos con fines 
didácticos”, y la segunda es “La creación y utilización de videos con fines 
didácticos”. Para llevar a cabo nuestra propuesta construimos dos tutoriales, uno 
por cada sección mencionada anteriormente, de las cuales hemos podido concluir 
lo siguiente: 

 
·  El tutorial denominado “Instrucciones para la selección y utilización de 

videos con fines didácticos”, se indican los elementos técnicos y propios 
del contenido que se deben tener como criterio para seleccionar un 
video con fines didácticos en óptimas condiciones para abordar el tema 
de los “Modelos Planetarios”. Una vez que se presentan los elementos a 
considerar al momento de la selección, se muestra, a modo de ejemplo, 
unos minutos de un video producido por “History Chanel” el que explica 
los modelos geocéntrico y heliocéntrico. A partir de éste ejemplo, se 
analizan ciertos elementos que se aprecian en el video que cumplen a 
cabalidad con lo requerido para abordar el AE01 de 2° año de 
enseñanza media, en Física, pero también se pueden tener elementos 
que no cumplen con el 100% del criterio, por lo que se sugiere dar 
énfasis en aquellos contenidos que logran el AE01 al momento del uso 
de la herramienta (video), apuntando a ciertas partes del video con 
preguntas abiertas y de discusión. Probablemente no exista un video 
que cumpla con todas las condiciones para ser considerado como 
excelente para la enseñanza de éste tema, pero si se puede encontrar 
en la web videos disponibles que se pueden complementar, lo cual 
dependerá del uso que le dé el docente en el aula para guiar  la 
enseñanza enfocada en el AE01, los CMO, además de los Indicadores 
de evaluación exigidos por el Mineduc. Para finalizar este tutorial 
sugerimos algunas preguntas como instrumento de evaluación, para ser 
desarrolladas por los estudiantes a partir de la observación de los 
videos. 
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·  El tutorial denominado “Instrucciones para la creación y utilización de 
videos con fines didácticos” presenta los elementos técnicos y propios 
del contenido que debe tener un video construido por los propios 
estudiantes para abordar el AE01. En éste caso es importante 
considerar que la construcción del video debe ser guiada por el docente  
en cuanto a los elementos del contenido, ya que es importante que los 
estudiantes extraigan información de fuentes confiables para dicha 
construcción. También cabe mencionar que esta herramienta puede ser 
considerada como un instrumento de evaluación por el docente. 

 
 Para comprobar que los estudiantes de 2° año medio tienen la motivación, 

habilidad y capacidad de producir un video, hemos solicitado a un grupo de estudiantes  
de 2° año de enseñanza Media del Liceo Nuestra Señora María Inmaculada del 
Bosque que construyan un video en las instrucciones establecidas en el Capítulo 
anterior; experiencia de la cual pudimos darnos cuenta que  los jóvenes se motivan y 
son capaces de realizar su propia producción. Además en esta experiencia se pudo 
observar que un trabajo de estas características cumple con un eje de aprendizaje muy 
importante: “Habilidades de pensamiento científico”, el cual fomenta las actitudes de 
responsabilidad y cumplimiento en el trabajo de investigación realizado en forma 
grupal. 

 
Como producto final de nuestra propuesta didáctica construimos un video, 

basándonos en el análisis realizado en este Seminario de titulo, para mostrar que la 
creación de un video tiene la ventaja de focalizar las enseñanzas para el logro Del 
aprendizaje esperado escogido; aplicando los estándares orientadores y cumpliendo a 
cabalidad con los indicadores de evaluación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA EN VIDEOS BIOGRÁFICOS 

 
NICOLÁS COPÉRNICO 

- “Constelaciones y conjeturas” / Norwood Russel Horson (2º edición) 

- “La victoria del Sol” / Tomás Alfaro 

- “La Astronomía y Cosmología” / John North 

PITÁGORAS 

- “Cosmos” / Sagan Carl  

- “Pitágoras y la nueva conciencia” /  Ruben González 

- “Los sonámbulos” / Arthur Koesler 

- http://divulgamat2.ehu.es/divulgamat15/index 

PLATÓN 

- “Platón” / Diálogos. 20077 

PTOLOMEO 

- “Copérnico y Kepler: vida, pensamiento y obra” / Planeta de agostini 2008. 382 

p. Montesinos Gilbert 

- Van Humboldt, Alexander, “Cosmos, ensayo de una descripción Física del  

mundo. Cambridge University press. 2010. 498 p. 

- http://bibliotecadigital.ilse.edu.mx/sites/ciencia/html/astronoma.html 

APOLONIO 

- http://www.youtube.com/watch?v=vREfhjab9Fk (Apolonio por Pedro Miguel 

González, divulgamat)  
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- Nicolás Copérnico “El renovador involuntario”, Sergio de Regules. Pag. 

18,26,27,28.  

 

ARISTARCO DE SAMOS 

- “Tomas de eclipse”. Winter Solstice Lunar Eclipse (William L. Castleman) 

- Alejandro Magno http://www.sofiaoriginals.com/ 

- Sistema geocéntrico http://uniterra.no.sapo.pt/  

- Aristóteles http://www.articulosweb.net/ 

- Escuela de Aristóteles http://elespiritudelchemin.files.wordpress.com 

- Libro de Aristarco http://www.casadellibro.com 

- La astronomía de Copérnico a la Astrofísica. Huego Moreno. Pag 8  

- Las 7 maravillas del Cosmos. Jayant V. Narlikar. Pág 15-18. 

- La música de las esferas. Rosa Maria Ros. Pág 74-75. 153-156. 

- Diccionario de biografías. Editorial Océano.  Pág 45.  
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ANEXO 2: DEFINICIONES DE CONCEPTOS RELEVANTES 
 
Cuando se habla de Ciencia, y específicamente en el tema que se aborda en este 
Seminario, del sector de Física, es muy común utilizar conceptos tales como: 
postulado, modelo, teoría y ley, términos que se definirán27 a continuación: 
 

·  Postulado: Principio que se admite como cierto sin necesidad de ser 
demostrado y que sirve como base para otros razonamientos, en ocasiones, la 
ciencia parte de una serie de postulados para elaborar las teorías científicas. 
Supuesto que se establece para fundar una demostración o una teoría. 

 

·  Modelo: Esquema teórico que representa una realidad compleja o un proceso 
complicado y que sirve para facilitar su comprensión. 

 

·  Teoría: Conocimiento que se tiene de una cosa y que está basado en lo que se 
supone o se piensa y no en la experiencia o en la práctica. Síntesis 
comprensiva de los conocimientos que una ciencia ha obtenido en el estudio de 
un determinado orden de hechos. Una teoría es una estructura sistemática 
creada por el hombre, sugerida por las leyes empíricas, que engloba una serie 
de leyes experimentales. Desde el punto de vista formal, una teoría parte de 
una serie de postulados a partir de los cuales pueden deducirse las leyes 
experimentales en forma de teoremas. Una teoría puede que se demuestre con 
el paso de los años que no sea cierta. Si se demuestra científicamente que es 
cierta, se convertiría en una Ley. 

 

·  Ley: Regla o norma invariable, universal y necesaria, que rige las relaciones 
entre los diversos fenómenos de la naturaleza. Una ley es aquello que está 
demostrado científicamente que es cierto, es una "verdad absoluta" y de 
aplicación universal. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Las definiciones de estos conceptos fueron extraídas del Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 
Larousse Editorial, S.L. 



 86 
 

Diferencia entre Modelo y teoría 
 

En ciencia, las palabras más empleadas suelen ser «teoría» y «modelo». Sobre 
todo la primera; la segunda no se usa comúnmente, a menos que se aborden temas 
astronómicos específicamente. Pero, ¿realmente sabemos lo que significa? ¿Qué 
diferencia hay entre una teoría y un modelo? 

 
En resumen, una teoría nos dice cómo se comporta todo aquello que exista en 

nuestro universo, pero no nos dice qué hay exactamente en él. 
Por otro lado, un modelo hace justamente lo contrario: nos dice qué hay en el 

universo, pero sin especificar cómo se comporta. 
Cuando queremos aplicar el conocimiento científico a una situación real en 

particular, en primer lugar, tenemos que describir todos los elementos que intervienen 
en el experimento en cuestión, y las interacciones que hay entre ellos. Esto es 
el modelo. 

En segundo lugar, sabiendo todo aquello que juega un papel importante en el 
problema que tenemos entre manos, tomamos la teoría y vemos qué predice dicha 
sobre esa situación en concreto. 

Dicho de otra forma, las leyes por si solas no puede decirnos absolutamente 
nada. Necesitamos aplicar la teoría a un caso en particular para poder predecir lo que 
va a ocurrir en ese experimento. Ese ingrediente extra que describe el universo es, 
precisamente, un modelo de la realidad. 

 
Por ejemplo, en la mecánica newtoniana, que se basa principalmente en la 

segunda Ley de Newton: fuerza es igual a masa por aceleración, se hace uso de esta 
ley. Si sabemos las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo, automáticamente 
sabremos su aceleración. Y a partir de la aceleración, podremos conocer 
absolutamente todos los detalles del movimiento. Pero para poder hacer todo 
esto, antes que nada debemos saber qué fuerzas hay. 

¿Y cómo sabemos que fuerzas hay? Ese es otro ingrediente que tenemos que 
poner a parte, la teoría no nos lo dice. Las fuerzas que haya dependerán del 
experimento en concreto que queramos estudiar. Cuando estudiamos una situación 
Física y asignamos valores a las fuerzas, estamos haciendo un modelo de la realidad. 
Después, ese modelo se lo damos al a teoría para que pueda decirnos lo que va a 
pasar. Entenderemos por teoría a aquello que intenta dar explicación de algún 
fenómeno y que es aceptada como cierta por la comunidad científica. Para que una 
hipótesis sea una teoría debe de estar aprobada como cierta entre la comunidad 
científica. 
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ANEXO 3: UNIDAD 3 DE 2° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA, “TIERRA Y UNIVERSO”, 
VISIÓN DEL SISTEMA SOLAR 
 

Propósito de la Unidad 

Sobre el sistema solar, integre lo que el ser humano ha pensado sobre sus astros a lo 

largo de la historia y qué razones lo han llevado a pensar así. Esa historia es toda una 

aventura; coincide con la imagen del universo que ha tenido la humanidad durante la 

mayor parte del tiempo y, de alguna manera, con el nacimiento de la ciencia moderna. 

Algunos de los principales acontecimientos que se revisará en la unidad son el modelo 

geocéntrico de Ptolomeo, las ideas heliocéntricas de Copérnico y Galileo, las leyes de 

Kepler y la ley de gravitación universal de Newton. Asimismo, se intentará entender 

cómo reaccionaron las personas respecto de esa evolución y como influyó el 

conocimiento del cosmos en el ser humano. Para completar la imagen, se analizará las 

razones y las evidencias que permiten creer que el sistema solar, sus planetas y todos 

los elementos que lo integran se formaron en un proceso único. 

 

 

Contenidos: 

› Características del modelo geocéntrico de Ptolomeo 

› Características del modelo heliocéntrico de Copérnico 

› Contexto socio-histórico en que se desarrollaron los modelos geocéntricos y 

heliocéntricos 

› Las leyes de Kepler y la descripción de las órbitas planetarias 

› Significado e importancia de la ley de gravitación universal de Newton 

› La teoría planetesimal y las evidencias que la avalan 
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Contenidos mínimos obligatorios: 

13. Aplicación de las leyes de Kepler y de la ley de gravitación universal de Newton 

para explicar y hacer predicciones sobre la dinámica de pequeñas y grandes 

estructuras cósmicas (planetas, estrellas, galaxias, etc.). 

 

14. Reconocimiento de algunas evidencias geológicas y astronómicas que sustentan 

las teorías acerca del origen y evolución del Sistema Solar. 

 

Objetivos fundamentales: 

7. Reconocer la importancia de las leyes físicas formuladas por Newton y Kepler para 

realizar predicciones en el ámbito astronómico. 

 

8. Reconocer diversas evidencias acerca del origen y evolución del Sistema Solar 

 

 

Aprendizajes esperados : 

 

  AE 01: Analizar los modelos geocéntrico y heliocéntrico previos a Kepler, y a través 

de ellos: 

› Las limitaciones de las representaciones científicas y 

› La influencia mutua del contexto socio-histórico y la investigación científica 

   

 AE 02: Aplicar las leyes de Kepler y Newton para realizar predicciones en el ámbito 

astronómico 

 

 AE 03: Explicar cómo las características físicas y los movimientos de los distintos 

astros del Sistema Solar se relacionan con teorías acerca de su origen y evolución. 
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Aprendizajes Esperados en relación con los OFT 
 
Desarrollar las habilidades relacionadas con la investigación científica y valorar 

su importancia para generar conocimiento sobre los fenómenos naturales 

 

› Describe investigaciones científicas clásicas y los conocimientos que se desprenden 

de ellas 

› Reconoce investigaciones o propuestas teóricas que demuestran el carácter 

provisorio del conocimiento científico 

› Utiliza métodos científicamente aceptados para organizar, recolectar, interpretar y 

comunicar información generada en sus propias investigaciones 

› Reconoce evidencias que muestren la influencia mutua entre el contexto socio-

histórico y el desarrollo de la ciencia 

› Muestra las limitaciones, supuestos e idealizaciones que permiten que teorías, 

modelos y leyes expliquen diversos fenómenos y problemas 

 

 

Manifestar interés por conocer más de la realidad y por utilizar sus 

conocimientos al estudiar los fenómenos abordados en la unidad 

 

› Busca información complementaria sobre aspectos que despertaron interés 

› Realiza observaciones y vincula los conocimientos aprendidos con situaciones 

observadas en su entorno. 

› Formula preguntas espontáneas cuando tiene dudas y/o para motivar la reflexión 

entre sus pares. 
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ANEXO 4: PLANTILLA DE VALIDACIÓN DE CATEGORÍAS  
 

Objetivo: validar las categorías establecidas, para nuestro Seminario de grado, titulado 
“Uso de videos como recurso pedagógico, para 2° año de Enseñanza Media, en el eje 
Tierra y Universo” 

A continuación se presentan las categorías que hemos establecido en base a 
un análisis de contenido realizado a 2 textos escolares de estudio de 2°año medio 
2012, cuyas editoriales son: Santillana y Pearson: 

 

ü  Contextualización Histórica: Se entenderá por contexto histórico aquellos 
extractos del Texto que se refieren a sucesos históricos, tales como fechas, 
ubicación geográfica, etc. 

ü  Contextualización para el lector: Se entenderá por contexto aquellos extractos 
del Texto en que el autor sitúa al lector en el tema que se va a abordar. 

ü  Definición: Se entenderá por definición aquellos extractos del Texto que 
exponen la comprensión de un concepto o término 

ü  Descripción: Se entenderá por descripción aquellos extractos del Texto que 
explican en forma detallada una idea, situación o (en este caso) un modelo. 

ü  Relación: Se entenderá por relación aquellos extractos del Texto donde se 
relaciona a dos o más personajes que expusieron modelos cosmológicos o 
contribuyeron con ello. 

ü  Ilustración Histórica: Se entenderá por ilustración histórica aquellas imágenes 
que muestren edificaciones, esculturas, retratos de los personajes, etc. 

ü  Ilustración Explicativa: Se entenderá por ilustración explicativa aquellas 
imágenes que muestren los modelos o aspectos de ellos que se quieren 
explicar o aclarar gráficamente. 

 

Instrucciones:  

Utilizando las categorías anteriormente presentadas, escriba debajo de cada 
imagen la que usted crea que es pertinente; si considera que ninguna de las categorías 
establecidas corresponde a alguna imagen, escriba “ninguna”.  
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Imágenes:  

1)  

 

Categoría: _________________________________________________ 

2)  

 

 

Categoría: _______________________________________________ 
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3)  

 

 

Categoría: _____________________________________________ 

 

4)  

 

 

Categoría: _____________________________________________________ 
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5)  

 

         Categoría: ___________________________________________ 

 

 

6)  

 

 

Categoría: __________________________________ 
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7)  

 

 

Categoría: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

¡Por su colaboración, muchas gracias! 
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ANEXO 5: DIAPOSITIVAS DE TUTORIAL N°1: “INSTRUCCIONES PARA LA 
SELECCIÓN Y USO DE VIDEOS CON FINES DIDÁCTICOS”  
 

Instrucciones 
para la 

selección y 
utilización de 

videos con fines 
didácticos

Elementos técnicos

Agradable para 
el espectador

• Calidad gráfica y
audio adecuados

• Duración máxima
de 10 minutos

• Formato fácil de
reproducir

 

Audio

• Entendible

• Buena modulación

• Sincronizado con las
imágenes

• Traducción en los
subtítulos

Transiciones

• Transcurso del video

• Paso de una imagen
a otra

• No corten el audio

 

Lenguaje formal

• Correcta
pronunciación

• Adecuado y
variado vocabulario
formal y científico

Duración

• Rango de tiempo de
prolongación

• Extensión máxima
de 10 minutos
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Formato

ü FLASH
ü SWF
ü AVI

• Formato compatible

• Fácil de descargar,
utilizar, reproducir y
transferir

Elementos Técnicos

· Audio

· Lenguaje formal  

· Transiciones

· Duración

· Formato

 

Elementos del contenido

Recursos

• Imágenes, libros,
applets, material
audiovisual,
simuladores

• Orden y
organización de la
información

Contextualización Histórica

• Época en que
ocurrieron los
acontecimientos

• Ubicación geográfica

• Personajes
contemporáneos

 

Fuentes de información

• Contenido correcto

• Fuentes confiables

• Videos desarrollados
por expertos e
instituciones de
prestigio

Contenido específico

• Elementos del
modelo

• Ventajas y
Desventajas

• Recursos
audiovisuales claros y
sencillos

• Flujo de información
de manera ágil
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Elementos del contenido

· Contextualización Histórica

· Fuentes de información

· Contenido específico

Preguntas de evaluación

› ¿Qué concepción se tenía acerca del Universo,
alrededor del siglo IV a. de C,? ¿Quién la propuso?

› ¿Qué mejoras postula Ptolomeo al modelo
establecido hasta ese entonces? ¿En qué época
aproximadamente planteó su modelo?

› ¿Por qué crees tú, que este modelo fue
transformado por el que se conoce en la
actualidad?
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ANEXO 6: DIAPOSITIVAS DE TUTORIAL N°2: “INSTRUCCIONES PARA LA 
GENERACIÓN Y USO DE VIDEOS CON FINES DIDÁCTICOS”  
 

Agradable para el 
espectador

• Resolución
gráfica y audio de
buena calidad

• Extensión precisa

• Formato fácil de
reproducir

 

Audio

• Menor ruido
ambiente posible

• Grabar sin audio
y agregarlo en la
edición

• Texto como
subtítulos

Transiciones y efectos del 
video

• Transiciones que
no afecten la
dinámica

• Efectos
adecuados y que
no perturben la
visualización

 

Lenguaje formal

• Correcta
pronunciación

• Adecuado y
variado
vocabulario formal
y científico

Duración

• Duración entre 5
y 10 minutos
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Creatividad

• Construir un
video de manera
original

Formato

ü FLASH
ü SWF
ü AVI

• Formato
compatible

• Fácil de
descargar, utilizar,
reproducir y
transferir

 

Elementos Técnicos

· Audio 

· Transiciones y efecto del video

· Lenguaje formal

· Duración

· Creatividad

· Formato

• Recursos
elegidos para la
construcción

• Presentación de
información,
ilustraciones y
ambientación
acordes con el
tema

 

Contextualización Histórica

• Época en que
ocurrieron los
acontecimientos

• Ubicación
geográfica

• Personajes
contemporáneos

Fuentes de información

• Contenido correcto

• Fuentes confiables
revisada por expertos
e instituciones de
prestigio

•El docente debe
revisar la información
previamente a la
grabación
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Contenido específico

• Elementos del modelo

• Ventajas y Desventajas

• Recursos audiovisuales
claros y sencillos

•Elementos tangibles

• Flujo de información
de manera ágil

Elementos del contenido

· Contextualización Histórica

· Fuentes de información

· Contenido específico

 

 

 


