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I. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de mi vida laboral me condujo a impartir clases en una escuela 

privada de nombre Centro de Nivelación Académica (CENIAC) en la cual el 

único medio de evaluación del alumno era presentar un examen al final de 

cada unidad del temario visto en clase, lo que hacía que el estudiante no 

tuviera interés por aprender. Solamente se preparaba estudiando para 

presentar su examen y, en el mejor de los casos aprobarlo, lo que hacia que el 

conocimiento sólo se quedara en su memoria por un corto período de tiempo, 

lo que le dificultaba poner en práctica estos conocimientos en sus cursos 

curriculares posteriores. En el mismo sentido, el profesor no se involucraba en 

el aprendizaje de sus alumnos, lo que hacia de la enseñanza una costumbre de 

solamente asistir y exponer la clase. Debido a ello surgió mi interés en buscar 

una nueva forma de evaluar a los alumnos, donde tanto ellos como el profesor 

se vieran involucrados en una tarea  que les permitiera aprender uno del otro. 

El presente trabajo tiene como objetivo describir y aplicar el “uso del portafolio 

de aprendizaje” en el proceso de enseñanza – aprendizaje en un grupo de 

alumnos que cursan la asignatura de Química I del nivel medio superior.  
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II. INTRODUCCIÓN 

UN ACERCAMIENTO AL CONSTRUCTUVISMO 

El aprendizaje ha orientado el trabajo de investigación e intervención de 

numerosos científicos sociales desde hace muchos años, por lo que han sido 

construidas muchas teorías que pretenden explicar dicho fenómeno social. 

 

Destaca dentro de esta gama de tendencias explicativas el constructivismo 

como una de las directrices que ha logrado establecer espacios en la 

investigación e intervención en educación, por su sistematicidad y sus 

resultados en el área del aprendizaje, a diferencia de otros enfoques, que 

plantean explicaciones acercadas sólo al objeto de estudio y otras que sólo 

acuden al sujeto cognoscente como razón última del aprendizaje. El 

constructivismo propone la interacción de ambos factores en el proceso social 

de la construcción del Aprendizaje Significativo. (Ausubel 1983) 

 

El constructivismo sostiene que el individuo -tanto en los aspectos 

cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre esos dos factores. El conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con 

los esquemas  que ya posee, con los que ya construyó en su relación con el 

medio que la rodea. (Ausubel 1983) 

 

Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una 

representación o un “modelo mental” del mismo. La construcción del 

conocimiento supone un proceso de “elaboración” en el sentido que el alumno 

selecciona y organiza las informaciones que le llegan por diferentes medios, el 

facilitador entre otros, estableciendo relaciones entre los mismos. 
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En esta selección y organización de la información y en el establecimiento de 

las relaciones hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el 

conocimiento previo pertinente que posee el alumno en el momento de iniciar el 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprenderlas (Ausubel 1983). 

 

El alumno viene “armado” con una serie de conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 

experiencias previas, que utiliza como instrumento de lectura e interpretación  y 

que determinan qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué 

tipos de relaciones establecerá entre ellas. Si el alumno consigue establecer 

relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo material de aprendizaje y 

sus conocimientos previos, es decir, si lo integra en su estructura cognoscitiva, 

será capaz de atribuirle significados, de construirse una representación o 

modelo mental del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un 

aprendizaje significativo (Ausubel 1983). 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo (Ausubel 1983). 

Además, construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en 

ello. El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los 

conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los 

conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene. 
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Ausubel (1983) en su libro psicología educativa establece que las condiciones 

necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo aprendizajes significativos 

son: 

 

• El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto 

de vista de su estructura interna (es la llamada significatividad lógica, 

que exige  que el material de aprendizaje sea relevante y tenga una 

organización clara) como desde el punto de vista de la posibilidad de 

asimilarlo (es la significabilidad psicológica, que requiere la existencia en  

la estructura cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y 

relacionables con el material de aprendizaje) 

 

 

• El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el 

nuevo material de aprendizaje con lo que ya sabe. Es decir, se subraya 

la importancia de los factores motivacionales. 

 

Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no sólo a los 

alumnos - el conocimiento previo - sino también al contenido del aprendizaje- 

su organización interna y su relevancia- y al facilitador - que tiene la 

responsabilidad de ayudar con su intervención al establecimiento de relaciones 

entre el conocimiento previo de los alumnos y el nuevo material de aprendizaje 

(Ausubel 1983). 

 

El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función de las 

interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que 

aporte cada uno de ellos al proceso de aprendizaje. 

 

El énfasis en las interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos  por 

separado, aparece como uno de los rasgos distintivos de la concepción 

constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. 
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El análisis de lo que aporta inicialmente el alumno al proceso de aprendizaje se 

hará básicamente en términos de las “representaciones, concepciones, ideas 

previas, esquemas de conocimiento, modelos mentales o ideas espontáneas” 

del alumno a propósito del contenido concreto a aprender, puesto que son 

estos esquemas de conocimiento iniciales los que el facilitador va a intentar 

movilizar con el fin  de que sean cada vez verdaderos y potentes. Del mismo 

modo, el análisis de lo que aporta el facilitador al proceso de aprendizaje se 

hará esencialmente en términos de su capacidad para movilizar estos 

esquemas de conocimiento iniciales, forzando su revisión y su acercamiento 

progresivo a lo que significan y representan los contenidos de la enseñanza 

como saberes culturales (Ausubel 1983). 

 

El acto mismo de aprendizaje se entenderá como un proceso de revisión, 

modificación, diversificación, coordinación y construcción de esquemas de 

conocimiento (Ausubel 1983). 

 

Son estos esquemas, su disponibilidad y sus características, los que van a 

determinar los posibles efectos de la enseñanza y deben revisarse y 

enriquecerse. La revisión no se limita al tema de la madurez o disposición para 

el aprendizaje. Otros aspectos, como el papel de la memoria, la mayor o menor 

funcionalidad de lo aprendido y la insistencia en el aprendizaje de “procesos” o 

“estrategias” por oposición al aprendizaje de contenidos, se ven igualmente 

afectados. 

 

La idea clave es que la memorización comprensiva - por oposición a la 

memorización mecánica o repetitiva- es un componente básico del aprendizaje 

significativo. La memorización es comprensiva porque los significados  

construidos se incorporan a los esquemas de conocimiento, modificándolos y 

enriqueciéndolos. 
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UNA HERRAMIENTA ÚTIL EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
La modificación de los esquemas de conocimiento, producida por la realización 

de aprendizajes significativos, se relaciona directamente con la funcionalidad 

del aprendizaje realizado, es decir, con la posibilidad de utilizar lo aprendido 

para afrontar situaciones nuevas y realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más 

complejas y numerosas sean las conexiones establecidas entre el material de 

aprendizaje y los esquemas de conocimiento del alumno ; cuanto más  

profunda sea su asimilación y memorización comprensiva y cuanto más sea el 

grado de significabilidad del aprendizaje realizado, tanto mayor será su impacto 

sobre la estructura cognoscitiva del alumno y, en consecuencia, tanto mayor 

será la probabilidad de que los significados construidos puedan ser utilizados 

en la realización de nuevos aprendizajes (Ausubel 1983) 

. 

En estos nuevos aprendizajes o estrategias los alumnos necesitan alcanzar un 

objetivo irrenunciable de aprender a aprender, el cual es necesario que 

desarrollen y aprendan a utilizar, lo que les permitirá utilizar estrategias de 

exploración y descubrimiento, así como de planificación y control de las 

actividades de realicen. 

 

La aportación del alumno al proceso de aprendizaje no se limita a un conjunto 

de conocimientos precisos, incluye también actitudes, motivaciones, 

expectativas, atribuciones, etc. cuyo origen hay que buscar, al igual que en el 

caso de los conocimientos previos, en las experiencias que constituyen su 

propia historia. 

 

Los significados que el alumno construye a partir de la enseñanza, no 

dependen sólo de sus conocimientos previos pertinentes y de su puesta en 

relación con el nuevo material de aprendizaje, sino también del sentido que 

atribuye a este material y a la propia actividad del aprendizaje (Ausubel 1983) 

 

Una de las herramientas más útiles en el proceso enseñanza aprendizaje, que 

reúne estas características de contenido, disposición alumno-profesor y 

estrategias de aprendizaje es precisamente el  portafolio.  
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La utilización del portafolio de aprendizaje, como eje alrededor del cual se 

planean, organizan y ejecutan las actividades de enseñanza y aprendizaje en la 

educación, ha cobrado importancia en los últimos años. Un buen número de 

experiencias han sido descritas, evaluadas e investigadas en diferentes 

escenarios educativos, señalando algunos resultados significativos en el 

desarrollo tanto de procesos metacognitivos como de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Es necesario mencionar que existen dos tipos 

de portafolio: el del estudiante, el cual se denomina portafolio de aprendizaje, y 

el portafolio del profesor, el cual se identifica como portafolio de docencia o del 

docente. En este trabajo únicamente se desarrolla el denominado portafolio de 

aprendizaje. 
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III. ANTECEDENTES 

Breve reseña del Centro de Nivelación Académica (CENIAC) 

El Centro de Nivelación Académica tiene aproximadamente 10 años de 

laborar en el campo de la educación, impartiendo diferentes cursos de 

preparación para ingresar a nivel medio y superior, diplomados de 

ciencias básicas, así como un bachillerato general en una modalidad 

semi-escolarizada a distancia. Este centro se encuentra afiliado al 

Instituto Mexicano de Sistemas Abiertos y se ubica en el municipio de 

Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

Objetivo General: 

Preparar alumnos con una formación académica de alto nivel para poder 

ingresar a cualquier Universidad que él desee en corto tiempo o tener un 

mejor nivel educativo para poder mejorar su campo de trabajo. 

Misión: 

Impartir educación a nivel medio superior de la más alta calidad 

educativa, impulsando el desarrollo de las diferentes capacidades de los 

alumnos. 

Descripción del bachillerato: 

- Duración: 18 meses como máximo. 

- Material didáctico actualizado según los planes de estudio. 

- Exámenes y evaluaciones en las mismas Instalaciones. 

- Plan de estudios de seis módulos aprobados por la Secretaria de 

Ecuación Pública (SEP). 

- El tiempo de estudio por modulo es de tres meses. 

- Total de materias a Cursar 38. 
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Plan de estudios: 

 

Primer Módulo Cuarto Módulo 

Matemáticas I                       

Informática I                        

Individuo y Sociedad I                

Taller de Lectura y Redacción I         

QUÍMICA I                         

Biología 

Matemáticas IV                     

Inglés II                           

Filosofía I                          

Literatura II                         

Metodología de las Ciencias           

Estructura Socioeconómica de México 

Segundo Módulo Quinto Modulo 

 

Matemáticas II                      

Informática II                       

Historia de México                   

Taller de Lectura y Redacción II        

QUÍMICA II                        

Física I 

 

Ingles III                           

Filosofía II                         

Historia de Nuestro Tiempo            

Calculo Diferencial                   

Temas Selectos de Química I          

Temas Selectos de Física I            

Ciencias de la Salud 

Tercer Módulo Sexto Modulo 

 

Matemáticas III                     

Inglés I                           

Individuo y Sociedad II                

Literatura I                         

Metodología de la Investigación        

Física II 

 

Ingles IV                           

Historia del Arte                     

Ecología                           

Cálculo Integral                     

Temas Selectos de Química II          

Temas Selectos de Física II            

Etimologías 
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Programa del Primer Módulo de QUÍMICA I 

 Unidad I. Materia y Energía: la esencia del Universo. 

 Capítulo 1.- Del sol al hombre. 

1.1 El camino de la energía. 

1.2 Materia y energía en las trasformaciones químicas. 

1.2.1 Sobre la materia y sus fenómenos. 

1.2.2 La sustancia de los cuerpos. 

1.2.3 Materia y energía en los fenómenos químicos. 

1.3 Tipos de energía y sus transformaciones. 

1.3.1 La fuerza de la energía. 

1.3.2 Energía, la capacidad de producir trabajo. 

1.3.3 Tipos y formas de la energía. 

1.3.4 Trasformación y conservación de la energía. 

Capítulo 2. Las relaciones del hombre con la energía. 

2.1 Producción, uso  y abuso de la energía. 

2.1.1 El sol, causa de vida. 

2.1.2 Los alimentos como fuente de energía. 

2.1.3 Hidrocarburos y combustibles fósiles. 

2.1.4 Usos de la energía. 

2.2 El misterio del fuego 

2.2.1 El fuego y el hombre. 

2.2.2 El fuego en la antigüedad. 

2.2.3 Lo que Paracelso creía del Fuego. 

2.2.4 El misterio se aclara con Lavoiser y sus 

colaboradores. 

2.3 La combustión. 

2.4 El Futuro: Fuentes alternativas de energía. 

2.4.1 Energía geotérmica. 

2.4.2 Energía solar. 

2.4.3 Energía nuclear. 
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Unidad II. ¿De qué estamos hechos? 

Capitulo 3. La materia a los ojos del químico. 

3.1 De las sustancias elementales a las mezclas. 

3.1.1 Analizar es descomponer para entender: 

análisis y síntesis. 

3.1.2 Los átomos de Dalton. 

3.1.3 ¿Qué tan pesados son unos átomos en 

relación con otros? Los pesos atómicos. 

3.1.4 ¿Relaciones de pesos o de volúmenes? La 

ley de los volúmenes de combinación de Gay-

Lussac: problemas con los pesos atómicos. 

3.1.5 Dalton defiende su ley de proporciones 

múltiples. 

3.1.6 Dalton contra Gay-Lussac. 

3.1.7 ¡hágase la luz!, dijo Avogadro, y aparecieron 

las moléculas. 

3.1.8 Las cosas que aclaró Avogadro sin que nadie 

se enterara. 

3.2 La materia que observamos. Mezclas y más mezclas. 

3.2.1 La identificación de mezclas. 

3.2.2 Diferencias entre elementos, compuestos y 

mezclas. 

3.2.3 Lo natural es la mezcla. 

Capitulo 4. La química ¿Asunto exclusivo de los químicos?. 

4.1 La química en México. 

4.1.1 La industria química. 

4.2 Química en todas partes. 

4.2.1 Química y alimentación. 

4.2.2 La petroquímica en la vida diaria. 

4.2.3 La química del cuerpo humano. 
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Unidad III. Las actitudes de los átomos. 

Capitulo 5. Del caos al orden. 

5.1 Conocer mucho no es entender mejor las cosas. 

5.2 Berzelius y su medición de los pesos atómicos: 

confirmación de la ley de Proust o de las proporciones 

definidas. 

5.3 Berzelius y la homologación del sistema de símbolos 

químicos. 

5.4 El problema de la unión de los átomos, la tesis de pugna: 

Berzelius contra Dumas. 

5.5 Edward Frankland y la diferente capacidad de unión de 

unos átomos con otros: la valencia. 

5.5.1 Justus von Liebig, destacado químico y 

formador de químicos. 

5.5.2 Frankland tropieza con la valencia. 

5.6 Friedrich August Kekulé, un arquitecto que diseña 

estructuras de moléculas. 

5.7 Mendeléiev y su ley periódica: un principio unificador. 

Capitulo 6. La historia del átomo… un tanto resumida. 

6.1 Cuando no se creía en la existencia de los átomos. 

6.2 De Dalton a Thomson, la evolución de un conocimiento. 

6.3 Evolución de los modelos atómicos: distintas 

interpretaciones y su fundamento. 

6.3.1 El descubrimiento de la radiactividad y sus 

implicaciones. 

6.3.2 Rutherford “abre” el átomo. El descubrimiento 

de su estructura fundamental. 

Capitulo 7. El enlace atómico. 

7.1 La formación de moléculas. 

7.2 Los enlaces químicos. 
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Capitulo 8. Una molécula vital. El agua y sus propiedades. 

8.1 ¿Qué es el agua? 

8.2 Dónde está y de donde viene el agua. 

8.3 Propiedades físicas y químicas del agua. 

8.3.1 Densidad. 

8.3.2 Puntos de ebullición y condensación. 

8.3.3 Tensión superficial. 

8.4 Agua y salud. 

8.5 Usos del agua. 

Unidad IV. Las moléculas: partículas estables y sus trasformaciones. 

Capítulo 9. Algunos tipos de moléculas: su intervención en la vida 

terrestre. 

9.1 Moléculas en el aire. 

9.2 Importancia del nitrógeno. 

9.2.1 El ciclo del nitrógeno. 

9.2.2 Nitrógeno. Para la vida y la muerte. 

9.3 La lluvia ácida: problema internacional. 

9.4 Moléculas de gases en líquidos y la ley de Henry. 

9.5 El caso del cloruro de sodio. 

9.6 Moléculas: en lo pequeño y en lo grande. 

Capitulo 10. Aprender química es aprender un lenguaje. 

10.1 ¿Cómo y por qué se aprende un idioma? 

10.2 Leer antes de escribir. El abecedario de la química. 

10.2.1 Los nombres de los óxidos y peróxidos: sus 

estructuras. 

10.2.2 Los nombres de las bases y los ácidos. Su 

estructura. 

10.2.3 Los nombres de los descendientes. Las sales. 
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Perfil de la Escuela 

El Centro de Nivelación Académica se encuentra ubicado en una zona urbana 

del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. A este centro asisten 

alumnos de diversas clases sociales que, por diversas causas, son alumnos 

que por no cumplir con ciertos requisitos de ingreso no accedieron a otras 

escuelas de carácter público. En este centro se les da la oportunidad de cursar 

el bachillerato con la ventaja que lo terminarán en la mitad del tiempo estimado 

en otras instituciones y que podrán seguir estudiando en cualquier universidad 

que ellos deseen. 

El Centro de Nivelación Académica esta afiliado al Instituto Mexicano de 

Sistemas Abiertos, bajo un sistema de colegiaturas mensuales de bajo costo. 

Actualmente cuenta con tres turnos (matutino, vespertino y sabatino) los cuales 

están formados por tres grupos cada uno. El grupo con el que se trabajo se 

ubica en el turno matutino con un total de ocho estudiantes. 

El grupo docente se integra por seis miembros los cuales imparten las distintas 

asignaturas señaladas antes en el plan de estudios. 

El hecho de que los grupos sean reducidos le permite al docente tener una 

mejor comunicación con el alumnado y al estudiante tener una atención 

personalizada del profesor. 

 

Perfil del Alumno 

Con el fin de tener un perfil del estudiante que cursa el primer módulo de este 

bachillerato se aplicó una encuesta a los ocho alumnos que integran este 

grupo, específicamente en la asignatura de QUIMICA I. El cuestionario 

contenía preguntas abiertas, las cuales se les pidió que las contestaran 

brevemente de manera anónima, explicándoles el objetivo de la misma. 
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Cuestionario Aplicado 

Cuestionario sobre el perfil del alumno 

 

 

Las siguientes preguntas tienen como fin crear un panorama sobre el perfil de 

los estudiantes de nivel medio superior, por lo que se te pide las contestes 

brevemente. 

 

 

Edad: __________  Sexo: _______________ 

 

 

1.- ¿En cuantos años terminaste la secundaria? 

2.- ¿Cuál fue tu promedio general en la secundaria? 

3.-  ¿Cuáles fueron las materias que más te gustaron en la secundaria y por 

qué? 

4.- ¿Cuáles fueron las materias que no te gustaron en la secundaria y por qué? 

5.- ¿Por qué te gusta o por que no te gusta la materia de Química? 

6.- ¿En cuál de los temas de química que viste en la secundaria quisieras 

abundar más en cuanto a contenido e información? 

7.- Cuando estudias un tema, lo haces para: 

a) pasar la materia (aprobar los exámenes) 

b) aprender 

8.- ¿Qué otras actividades realizas además de estudiar? 

9.- ¿En qué aprovechas tu tiempo libre? 

10.- Después del bachillerato ¿te gustaría estudiar alguna carrera? ¿Cuál? 

11.- Máximo grado de estudios de tus padres. 

12.- ¿A que se dedican tus padres? 

13.- ¿Cuál es el ingreso económico mensual en tu hogar? 

14.- ¿Tienes acceso a Internet u otros medios de información (revistas, 

periódicos, libros, etc.) en tu casa? Si tu respuesta fue si ¿Cuáles? 
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Resultados arrojados por el Cuestionario sobre el perfil del alumno. 

 
Género: 

 

Del total de alumnos cursando el primer módulo, el porcentaje en cuanto al 

género muestra mayoría hacia el sexo femenino, siendo esta una tendencia 

común en algunas escuelas de este tipo. 

 

GÉNERO

Masculino
38%

Femenino
62%

 

 Edades: 

En cuanto a las edades de los alumnos la mayor parte de ellos tiene 16 años 

de edad. 

EDAD (AÑOS)

15
31%

16
33%

17
36%
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Promedios: 

El promedio de los alumnos es una referencia de la preparación y el 

aprovechamiento de su educación en la secundaria, independientemente de 

que secundaria provengan, el promedio oscila entre 7 y 9. 

PROMEDIOS

6,0-7,0
13%

7,1-8,0
37%

8,1-9,0
37%

9,1-10
13%

 

 Materias de mayor agrado: 

De las materias mencionadas, las que prefirieron son aquellas  que involucran 

ciertas actividades de desarrollo personal y voluntario. 

MATERIAS DE MAYOR AGRADO

Matemáticas
19%

Taller
26%Quimica

7%

Inglés
7%

Civismo
7%

Biología
7%

Geografía
13%

Eduación 
Ambiental

7%

Español
7%
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Materias de menor agrado: 

Las materias que menos les gustan son aquellas donde al alumno se le pide 

que comprenda un algoritmo, en el caso de matemáticas, o que por medio de la 

lectura se memoricen hechos o acontecimientos en el caso de historia. 

MATERIAS DE MENOS AGRADO

Historia
20%

Matemáticas
30%Español

10%

Civismo
20%

Física
10%

Química
10%

 

¿Te gusta la química? 

Todos los alumnos mostraron un agrado por la materia de química, la mayoría 

de los argumentos se basaba en que la química nos enseña de que estamos 

hechos y como podemos saber de que están hechas todas las cosas en el 

universo. 

TE GUSTA LA QUÍMICA

Si 
100%

No
0%
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Entre los temas de química que más les gustaron en la secundaria destacan la 

tabla periódica y las reacciones químicas. 

TEMAS DE QUÍMICA QUE MÁS GUSTAN

Pesos 
atómicos

10%
Mezclas

20%

Tabla periódica 
30%

Nomenclatura
10%Contaminantes 

del mundo
10%

Trasferencia de 
calor
10%

Reacciones
10%

 

Estudiar para aprender o para pasar la materia: 

Esta es una pregunta que sirve de análisis para saber como se desarrolla el 

alumno. La mayoría destacó la respuesta “para aprender” lo cual en un sentido 

estricto de educación seria la respuesta más correcta, sin embargo, podemos 

apreciar que existen alumnos que solo estudian para pasar la materia. Esto se 

debe a dos factores: uno, la materia no les interesa y dos, van a la escuela 

obligados a estudiar. 

ESTUDIAS PARA...

Pasar la 
Materia 

(Aprobar)
25%

Aprender
75%
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 Actividades extracurriculares 

Un poco menos de la mitad de los alumnos trabaja, esto debido a que uno de 

ellos no tiene ni padre ni madre y el otro sólo cuenta con su madre por lo que el 

sustento familiar proviene del tutor o de él mismo. Esto indica el nivel de 

esfuerzo que realiza el estudiante, además del compromiso consigo mismo 

para superarse en la escuela.  

TRABAJA

Si 
38%

no
62%

 

Entre otras actividades que los alumnos realizan en su tiempo libre destaca la 

práctica de algún deporte y la lectura. 

PASATIEMPOS

Ejercicio
36%

Grupo de 
Musica

7%

Leer
43%

Cine
7%

Tv
7%
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 Sobre su futuro profesional: 

Todos los alumnos quisieran seguir estudiando una carrera profesional que les 

permita tener mejores oportunidades laborales y una mejor calidad de vida.  

TE GUSTARÍA SEGUIR ESTUDIANDO

Si
100%

No
0%

 

 

Las carreras que cada uno de ellos quisiera estudiar se sitúan principalmente 

en el área de Humanidades. 

CARRERAS DE FUTURA ELECCION

Arquitectura
12%

Educadora
12%

Medicina
12%

Laboratorista
12%

Programador
13%

Biologa
13%

Diseño de 
Modas
13%

Relaciones 
Internacionales

13%
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 Máximo grado de estudios de los padres: 

Este es uno de los puntos importantes del cuestionario, ya que en él se detecta 

la preparación de quienes constituyen el primer plano de la educación y los 

posibles intereses de los alumnos, ya que depende del contexto social en el 

cual se desenvuelve la familia. Los gráficos muestran que el porcentaje mayor 

de escolaridad en ambos casos, padre y madre, es nivel de primaria. Esto da 

una idea del apoyo que pudiera tener el alumno en su casa sobre las tareas o 

trabajos de investigación que se le dejen. En alguno de los casos el alumno no 

cuenta ni con padre ni madre, por lo que sería una grande motivación 

superarse y posiblemente llegar a estudiar una carrera profesional. 

ESCOLARIDAD DEL PADRE

Ninguno
0%

Primaria
49%

Secundaria
12%

Bachillerato
13%

Licenciatura
13%

Finado
13%

 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE

Ninguno
13%

Primaria
49%

Secundaria
0%

Bachillerato
25%

Licenciatura
13%

Finada
0%
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Oficio de los padres: 

 

En la mayoría de los casos el apoyo o sustento económico de la familia recae 

sobre el padre ya que la madre se dedica al hogar, excepto en los casos donde 

ya no se cuenta con los padres debido a su defunción. Esto muestra que la 

formación de los alumnos puede verse limitada por cuestiones de índole 

económica, que puede derivar en un problema de tipo social o bien puede ser 

una motivación para su crecimiento tanto personal como del núcleo familiar. 

 

OCUPACION DEL PADRE

Finado
12% Abogado

12%

Pensionado
24%Carpintero

13%

Fotografo
13%

Chofer
13%

Jefe de 
Despacho 
Contable

13%

 
 

 

OCUOPACION DE LA MADRE

Hogar
74%

Recamarera
13%

Comercio 
Informal

13%
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 Ingreso Familiar Mensual: 

En esta información podemos observar la diferencia de ingresos económicos 

entre los padres de los alumnos. Notamos desde aquel hogar en el que 

ingresan $1000, que por lógica es la familia donde alguno o ambos padres ya 

no viven, hasta un ingreso de $9000. En el caso del ingreso más bajo el 

alumno no tendría la posibilidad de adquirir herramientas o útiles excesivos a 

un gasto de este ingreso, lo cual se reflejaría en su aprovechamiento 

académico. 

 

INGRESO MENSUAL

$1000
12%

$3000
12%

$4000
13%

$5000
13%

$6000
13%

$8000
24%

$9000
13%

 

 Fuentes de información: 

La mayoría de los alumnos cuentan con diccionarios y enciclopedias. 

ACCESO A LA INFORMACION EN:

Internet
13%

Libros
18%

Revistas
21%

Enciclopedias
16%

Diccionarios
16%

Periodicos
16%
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IV. ACERCA DEL SENTIDO DEL PORTAFOLIO 

El portafolio es un reflejo especialmente genuino de un proceso de aprendizaje. 

Por eso, más que una nueva manera de evaluar pueden considerarse como un 

modo de entender el proceso de enseñanza. Shulman (1999) se refiere al 

portafolio como un acto teórico, como una metáfora que cobra vida en la 

medida que la incluimos dentro  de la orientación teórica – o ideológica – que 

nos resulta más valiosa para nuestra práctica educativa. El modelo del 

portafolio representa una evolución, no un fin en sí mismo. 

Es necesario recordar que el portafolio surge en el mundo del arte y, en 

particular, de la arquitectura y diseño: 

Un portafolio es, en muchos aspectos, como una ventana que 

se abre, no sólo ante el trabajo del estudiante, sino ante la 

manera de pensar. La presentación del material y el análisis e 

interpretación del interés puesto en la creación de cada 

elemento, daría lugar a volúmenes enteros sobre el carácter de 

la persona que ha compaginado todo el material. (Roger 

Spears, Profesor del Architecture School of Desing, 1992) 

Del mismo modo, el valor del portafolio radica en su capacidad de estimular la 

experimentación, la reflexión, la investigación, etc. Es a partir de las evidencias 

que lo componen cuando identificamos las cuestiones claves para ayudar a los 

alumnos a reflexionar sobre cuales son los propósitos; aquello que está bien 

planteado, dónde los esfuerzos han estado mal planteados o han sido 

inadecuados, y cuáles resultan ser, por el contrario, las líneas más 

interesantes para desarrollos posteriores intentando, en la medida de lo 

posible, conservar esa clase de reflexión natural y conversación informal que 

se produce en el transcurso de cualquier aprendizaje práctico, como señala 

Gardner (1994), o esa conversación reflexiva con los materiales de la situación 

que se plantee. 
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El portafolio es una recopilación de evidencias (documentos diversos, artículos, 

publicidad, páginas Web, notas de campo, diarios, relatos, etc.) consideradas 

de interés para ser guardadas por los significados con ellas construidos. 

La flexibilidad y dinamismo que caracterizan al portafolio en función de la 

diversidad de situaciones y temáticas en las que se utiliza, permiten precisar 

en cada situación de uso el énfasis específico atribuido a esta herramienta. Así 

podemos comprobarlo en definiciones como las de Lyons (1999): 

“El proceso dinámico mediante el cual los docentes reúnen los 

datos provenientes de su trabajo y crecimiento profesional, 

agrupados y redactados por ellos con cuidadosa reflexión, 

compartidos con colegas y estudiantes y presentados para la 

discusión y el debate públicos acerca de sus concepciones 

sobre buena enseñanza” 

• Shulman ( mencionado en Lyons, 1990) 

“Un portafolio de aprendizaje es la historia documental 

estructurada en un conjunto (cuidadosamente seleccionado) 

de desempeños que han recibido preparación o tutoría, y 

adoptan la forma de muestras del trabajo de un estudiante 

que sólo alcanzan realización plena en la escritura reflexiva, 

la deliberación y la conversación.” 

En todos los casos, los propósitos que guían el portafolio hacen referencia a la 

potencialidad de la herramienta para evidenciar cómo se van produciendo los 

procesos de enseñanza y aprendizaje desde dentro, es decir, desde el punto 

de vista -  la voz – de los protagonistas. De ese modo, es el propio sujeto el 

que organiza su trayectoria de reflexión en diferentes momentos a lo largo del 

proceso e “inventa” su propio camino; el portafolios es, en definitiva, un recurso 

para la vida que pone de manifiesto las señas de identidad de sus 

protagonistas. 
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En síntesis el sentido de un portafolio (Agra, 2003) es: 

• El interés por reflejar la evolución de un proceso de 

aprendizaje. 

• Estimular la experimentación, la reflexión y la 

investigación. 

• El diálogo con los problemas, logros, los temas, etc., los 

momentos claves del proceso de aprendizaje. 

• Reflejar el punto de vista personal de los protagonistas. 

Un reto importante para quienes lo utilizan es saber plasmar, analizar 

y valorar los puntos fuertes y logros, así como aquellos aspectos más 

débiles, de manera que sea posible realizar acciones para superarlos. 
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V. UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO Y A LOS PROPÓSITOS 
DE UN PORTAFOLIO DE APRENDIZAJE 

Como punto inicial de referencia es necesario retomar que un portafolio es una 

colección de evidencias que, no solamente resumen el trabajo académico de 

un estudiante, sino que explicitan procesos de aprendizaje individual, describen 

procesos metacognitivos individuales y procesos socio-afectivos grupales, 

presentan juicios de evaluación acerca del desempeño integral, valoran el logro 

de objetivos y el desarrollo de competencias y establecen metas futuras de 

desarrollo personal y profesional. De acuerdo con Paulson, Paulson y Meyer 

(1991) el portafolio es: 

 “Una colección intencional de los trabajos de un estudiante, la cual exhibe sus 

esfuerzos, sus progresos, y sus logros en una o más áreas. La colección deber 

ser el resultado de la participación intencional de los estudiantes en la 

selección de los contenidos de su portafolio, debe explicar los criterios 

utilizados para realizar esta selección, tiene que establecer los criterios de 

juicio sobre el mérito del trabajo y debe evidenciar los procesos de reflexión del 

estudiante.”  

En la definición anterior hay algunos elementos sobre las cuales deben hacerse 

algunas consideraciones (Castro, 2002): 

1.- El uso del portafolio de aprendizaje es el resultado de una acción planteada 

por el docente y acordada con los estudiantes, con fines de formación 

específicos, y con una clara intencionalidad educativa, que puede tener como 

objetivos: 

- Fundamentar el pensamiento crítico reflexivo acerca de la experiencia 

de la práctica docente con el fin de encontrar sentido a las prácticas 

cotidianas en la escuela. 

- Valorar la práctica docente como una experiencia dialógica de 

aprendizaje y formación integral que posibilita el desarrollo de 

competencias comunicativas, cognitivas, socio-afectivas y ético-morales. 
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- Posibilitar los procesos de autorreflexión (metacognición), acerca de las 

fortalezas, debilidades, dificultades, progreso y logros de cada 

estudiante participante en la elaboración del portafolio. 

- Desarrollar habilidades de comunicación escrita, a través de los 

diferentes momentos escritúrales evidenciados en el portafolio. 

2.- La selección de los trabajos que un estudiante presenta en su portafolio es 

una actividad intencional, realizada con propósitos específicos y criterios 

definidos. 

3.- El portafolio es una vivencia de los procesos de autorreflexión del 

estudiante. Debido a que una sola reflexión personal de un estudiante sintetiza 

algunos logros o frutos de procesos reflexivos. 

4.- El portafolio es una herramienta que permite valorar, autoevaluar y evaluar 

tanto procesos como resultados del aprendizaje de los estudiantes. Al 

demostrar su trabajo, el estudiante no solamente provee información acerca de 

la calidad y cualidades de su trabajo, sino que materializa la evidencia de su 

progreso. Bajo esta consideración, la evaluación del portafolio es un proceso 

permanente que permite el rediseño, la re-elaboración y la re-evaluación 
(Castro, 2002):  

En este sentido, el portafolio enriquece a los estudiantes para expandir 

continuamente sus metas y mejorar su trabajo, y les permite señalar, entre 

otras, las siguientes funciones evaluativas: demostrar el dominio de los 

estudiantes en importantes temas de un curso o programa, proveer información 

acerca de las maneras como se ha desarrollado y  ha evolucionado un trabajo 

asignado, ligar experiencias y logros dentro y fuera de clase, identificar 

patrones emergentes de interés cognitivo y social tanto a nivel individual como 

grupal, implementar más efectivamente los proyectos de aula, señalar las 

condiciones bajo las cuales las estrategias de aprendizaje personal y grupal 

son o no efectivas, y mejorar la capacidad de los estudiantes para adaptarse al 

ritmo de trabajo de un curso.  
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De igual manera pude considerarse que a través de la utilización del portafolio, 

la evaluación que realiza el docente es diseñada con propósitos definidos que 

tienen como elemento fundamental la valoración del progreso del estudiante, la 

identificación de sus dificultades, esfuerzos y logros, y la animación para 

estimular la reflexión del estudiante sobre si mismo y sus procesos de 

aprendizaje y desarrollo. 

Las consideraciones anteriores permiten establecer que el portafolio es un 

mediador para comprender procesos personales conscientes que transforman 

el funcionamiento y los esquemas mentales, promueven procesos de 

autonomía cognitiva, y desarrollan cambios de orden valorativo y social. 

De acuerdo con las características anteriormente señaladas puede afirmarse, 

en resumen, que un portafolio de aprendizaje tiene las siguientes 

características y objetivos (Castro, 2002): 

• Consiste en una colección sistemática y organizada en evidencias 

del trabajo de un estudiante. 

•  Contempla la participación autónoma del estudiante en la 

selección e los trabajos que desea incluir como muestra de sus 

procesos y sus progresos. 

• Posibilita los procesos de reflexión del estudiante sobre sus 

aprendizajes y el desarrollo de conciencia intencional acerca de 

los propios procesos de pensamiento y aprendizaje. 

• Permite al estudiante identificar lo que conoce y sabe, planear sus 

estrategias de procesamiento de información, tener conciencia de 

sus fortalezas y debilidades como aprendiz, reflexionar acerca del 

propio rendimiento, y evaluar su productividad y su propio 

funcionamiento intelectual. 

• Está focalizado en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Por las consideraciones anteriores se concluye que el portafolio es una 

actividad que posibilita el aprendizaje autónomo, el estudio independiente, las 

capacidades de autorregulación y la capacidad de aprender a aprender. 
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Es decir, el portafolio favorece los procesos metacognitivos, promueve la 

capacidad de reflexionar sobre las formas en que se actúa y se autocontrola el 

propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y 

apropiadas que los estudiantes pueden transferir y adoptar a nuevas 

situaciones. 

Las ideas anteriores están relacionadas con el concepto de metacognición 

propuesto por Flavell (1970), en el cual se incluye una variedad de acciones 

tales como: el conocimiento que un aprendiz tiene de su propio conocimiento, 

las experiencias que fundamentan estos conocimientos, las metas y tareas 

propias y estrategias personales de aprendizaje. 
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VI. FINALIDAD DEL USO DEL PORTAFOLIO 

Cuando se plantea la necesidad de introducir el portafolios como procedimiento 

de evaluación, la finalidad que se persigue es la de conectar los objetivos de 

aprendizaje, involucrando al alumnado o protagonistas de esta herramienta y a 

los profesores.  

la teoría del aprendizaje donde se fundamentan las acciones del aprendizaje.  

Desde esta perspectiva se le da una especial relevancia a los procesos de 

interacción social que se dan durante el aprendizaje y los contextos donde se 

desarrollan. Según Wertsch (1994) la acción inmediata implica una dialéctica 

entre los instrumentos mediadores proporcionados por escenarios de 

aprendizaje y el uso contextualizado y único de esos instrumentos en acciones 

concretas y particulares de los individuos. Bajo esta perspectiva, este enfoque 

reconoce el papel activo del individuo en la acción media, ya que es él el que 

elige y transforma estos instrumentos culturales y educativos. 

Desde esta misma teoría de aprendizaje, autores como Vygostky y Wertsch 

(1994) declaran que “el elemento de estudio no es el alumno, sino  el proceso a 

través del cual el alumno ha llegado a ser como aquellas fuerzas de cambio 

que provocan la transformación del mismo hasta que llega al final del curso.”  

Si se resume lo anteriormente expuesto, podemos decir que se ha 

seleccionado el portafolio como técnica de evaluación porque permite 

desarrollar o facilitar los siguientes objetivos generales (Barragán, 2005): 

1. Evaluar tanto el proceso como el producto. 

2. Motivar al alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje 

participando en el proceso de evaluación. 

3. Desarrollar destrezas de colaboración entre el alumnado. 

4. Promover la capacidad de resolución de problemas. 

5. Estructurar las tareas de aprendizaje (establecer lo que es 

obligatorio y lo que es operativo). 

6. Proveer a los profesores de información para ajustar los 

contenidos del curso a las necesidades de los estudiantes. 

 33



VII. EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO 

El portafolio como técnica de evaluación y diagnostico, es denominado por 

algunos autores como técnica expansionista y alternativa. Expansionista por 

que permite la incorporación de múltiples fuentes y variedad de medidas de 

evaluación; y alternativa por que nos ofrece una serie de posibilidades 

evaluativas diferentes a aquellas de corte puramente cuantitativo. Esas dos  

características hacen que el portafolios sea una técnica muy rica de evaluación 

pero también conlleva que el diseño evaluativo sea más complejo desde el 

punto de vista de la organización, estructuración y elección de indicadores 

evaluativos. Evaluar un portafolio es un proceso complejo que conlleva mucho 

más que otorgar una nota al final del curso. 

De esta manera se prioriza un modelo educativo basado en el aprendiz, desde 

este enfoque se ofrece una consideración cada vez más importante a la 

responsabilidad del estudiante en la gestión y autorregulación de sus procesos 

de aprendizaje y a la capacidad de aprender a aprender.  

En este tipo de herramienta el papel del alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es activo y participativo, de la misma manera que se debe otorgar 

al alumnado un papel central en el proceso formativo, donde este mismo papel 

se debe cumplir durante la evaluación. Se debe pensar que es más importante 

para el estudiante controlar su propio proceso de aprendizaje que para el 

profesor. Desde esta visión, la evaluación tiene una función trasformadora y 

formativa y por lo tanto tiene lugar durante el proceso de la elaboración del 

portafolio.  
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VIII. CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Como se ha comentado e indicado con anterioridad la evaluación del 

portafolios no se realiza al final del ciclo educativo, sino que se debe seguir un 

“feed-back” constante con los alumnos, lo que permite la revisión y mejora de 

los trabajos que se van realizando de cara a su evaluación final. Por lo tanto, 

los criterios evaluativos se deben apoyar para hacer las valoraciones y 

percepciones acerca del progreso del aprendiz durante todo el proceso, 

aunque es al final cuando se establece una correspondencia o valor numérico 

de cara a la vertiente administrativa que ejerce la evaluación en los diferentes 

sistemas educativos. Así la evaluación es concebida como un proceso de 

comprensión y valoración de los procesos y de los resultados, el modelo 

evaluativo parte de una visión global de los diferentes componentes del 

portafolios como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. 

Los criterios de evaluación hacen referencia a la organización, presentación, 

selección de contenidos pedagógicos, desarrollo de ideas propias, habilidades 

para la organización y gestión, etc., en definitiva estos criterios deben estar 

íntimamente relacionados con los objetivos y competencias seleccionadas y 

priorizados en la asignatura, ya que estos han sido el hilo conductor el diseño 

de las actividades. Los criterios e indicadores son (Barragán, 2005): 

1. Presentación del portafolio: Dentro de la presentación del 

portafolio se incluye la identificación y localización clara y 

detallada de actividades y de la persona que ha realizado el 

portafolio. 

2. Redacción clara y comprensiva: Es primordial y necesario exigir a 

los alumnos un nivel de expresión escrita con cierto gusto literario, 

pues es algo fundamental para el futuro profesional. 

3. Inclusión de información actual, diversa y seleccionada con 

criterio. Las fuentes de información que utilizamos como 

fundamento de las actividades, ideas y argumentos son una 

fuente de información esencial para evaluar al profesor, es por 

ello que debe formar parte de un cuidadoso proceso por parte del 

aprendiz. 
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4. Equilibrio entre la información aportada: La procedente de fuentes 

externas, la del profesor y la propia. Se debe exigir al alumno un 

nivel de creación propia donde se hagan patentes sus ideas. 

5. Organización e integración del portafolios: La capacidad de 

organizar cada una de las actividades de forma en que quede 

claro para el profesor el proceso educativo seguido por el alumno 

También se debe hacer referencia a la capacidad para relacionar 

todas y cada una de las actividades de forma que no sean 

actividades aisladas, sino que obtengamos una visión integrada 

de todas las actividades en su conjunto En definitiva, que se actúe 

con cierta coherencia a la hora de organizar el portafolios. 

6. Selección de actividades complementarias y optativas: El alumno 

debe mostrar su capacidad de selección para mostrar lo que 

realmente él ha decidido que se vea y se evalué en el portafolio.  

7. Aportación de contenidos, ideas y sugerencias propias en las 

actividades: los  portafolios deben tener al menos un parte 

personalizada del alumno que lo hace distinto el resto de sus 

compañeros. En esta personalización del portafolio el alumno la 

puede realizar a través del lenguaje utilizado para presentar las 

distintas actividades, la selección de tarea, el formato, la 

organización, etc. Es lo que se denomina creatividad del portafolio 

en su conjunto. 

8. Implicación, participación y compromiso: Este criterio forma parte 

del compromiso personal que el alumnado adquiere con la 

asignatura. Este compromiso se demuestra con la asistencia y 

participación en clase, realización de tareas complementarias, 

asistencia a tutorías, etc. 

Todos estos criterios e indicadores de calidad de los portafolios de los alumnos 

deben ser tratados desde una perspectiva holística1 de evaluación. 

 

                                                 
1 Concepción de la realidad como un todo unitario y dinámico en sí mismo y no como consecuencia de la 
suma de diferentes partes que lo componen. 
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IX. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PORTAFOLIO 

La experiencia de utilizar portafolios como eje de la actividad docente y como 

elemento importante en la promoción de aprendizajes significativos y de 

procesos metacognitivos representa un desafío para la enseñanza-aprendizaje 

de cualquier nivel. Se presentan las  ventajas y dificultades señaladas por 

(Hernández, 2006; Díaz-Barriga, 2002): 

Ventajas: 

• Ofrece información amplia sobre el aprendizaje. 

• Admite el uso de la evaluación continua para el proceso de aprendizaje. 

• Tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la 

organización y desarrollo de la tarea. 

• El alumno al desarrollar esta estrategia proyecta la diversidad de 

aprendizajes que ha interiorizado. En este modelo se detectan los 

aprendizajes positivos, las situaciones problema, las estrategias 

utilizadas en la ejecución de tareas, etc. 

• Se pueden compartir los resultados con otros compañeros y con otros 

profesores. 

• Promociona la autonomía del estudiante y el pensamiento crítico 

reflexivo que por una parte asegura el aprendizaje mínimo y por otra 

aquél que cada uno desea adquirir y profundizar. 

• Proporciona buenos hábitos cognitivos y sociales al alumno. 

• Tiene un gran componente motivador y de estímulo para los estudiantes 

al tratarse de un trabajo continuado donde se van comprobando 

rápidamente los esfuerzos y resultados conseguidos. 

• Cuenta desde el principio con los criterios con los que serán evaluados 

los estudiantes. 

• El portafolio es un producto personalizado, por lo que no hay dos 

iguales. 
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Desventajas: 

• Necesidad de re-distribuir el tiempo asignado institucionalmente para las 

labores de corrección de trabajos y de asesoría a los estudiantes. La 

planeación, implementación y evaluación del portafolio es una actividad 

demandante en tiempo y dedicación, especialmente por el número de 

trabajos escritos que se realizan dentro y fuera del aula, y por el tiempo 

de dedicación en horas de atención a los estudiantes. 

• Desestimación de algunas características personales de los estudiantes, 

tales como: la falta de hábitos para organizar trabajos, la impuntualidad 

en la entrega de asignaciones académicas, la dificultad en procesos 

escritúrales, y la falta de costumbre en la autorreflexión y la valoración 

del trabajo. Este hecho puede incidir en la urgencia de ofrecer mayor 

tiempo de asesoría individual y una disponibilidad mayor para aceptar 

las características individuales y los diferentes ritmos de trabajo 

individual y grupal. 

• Imposibilidad de algunos estudiantes para tener acceso a múltiples 

oportunidades mediáticas. Este hecho puede dificultar la consulta de 

fuentes actualizadas e impedir la realización de algunas actividades que 

se pudieron haber hecho electrónicamente. Las dificultades están 

relacionadas con poca disponibilidad de tiempo, falta de computadores, 

y baja familiaridad con este tipo de medios.  

• Puede existir precariedad en los recursos financieros. De manera 

ingenua se evade la planeación de los costos del proyecto, aspecto que 

influye en la presentación formal de la mayoría de los portafolios, y 

demandar costos adicionales no previstos en materiales, guías y 

fotocopias.  

• Falta de evaluación institucional y de divulgación del proyecto. 

• Falta de investigación sobre el proyecto. Un problema básico es el 

planteamiento del uso del portafolio como un proyecto de intervención 

didáctica, en el cual no se contempla la investigación sobre el mismo. 

Este aspecto dificulta la sistematización y la divulgación de la 

experiencia. En este sentido, creo que la experiencia de realizar este 
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tipo de trabajos adquirirá mayor validez a través de un estudio de 

investigación futuro que ofrezca mayores posibilidades de análisis.  

• Falta de seguridad por no estar haciéndolo bien. 

• Excesivo gasto de tiempo por parte del profesor y del alumno, si no se 

seleccionan los aspectos claves o no se establecen mecanismos de 

control. 

• Implica un alto nivel de autodisciplina y responsabilidad por parte del 

alumnado. 

• No elimina otros tipos de evaluación. 

• La utilización del portafolio significa para algunos profesores un cambio 

de estilo de enseñanza (no tiene sentido en modelos tradicionales). 

• La evaluación ha de estar muy sistematizada en referencia a los 

objetivos y/o al avance, sino puede ser subjetiva y tangencial. 

La  evaluación de portafolios tiene posibilidad de utilizarse en todas las 

disciplinas y con ello es posible evaluar los distintos tipos de contenidos 

curriculares (usos y aplicación de conceptos, habilidades, destrezas, 

estrategias, actitudes, valores, etcétera). 

Lo más importante en la evaluación de portafolios es que permite la reflexión 

conjunta sobre los productos incluidos y sobre los aprendizajes logrados. Por 

un lado, es posible que el docente reflexione sobre las producciones de los 

alumnos para analizar las actividades y estrategias docentes empleadas, y 

orientar su actividad docente próxima. Por otro lado, por medio del portafolio 

los alumnos llegan a reflexionar sobre sus procesos y productos de 

aprendizaje. 

Este tipo de evaluación permite valorar, más que el trabajo realizado, el 

proceso de desarrollo de aprendizaje y habilidades complejas durante la 

jornada de enseñanza. 
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X. USO DEL PORTAFOLIO COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LA 
ASIGNATURA DE QUÍMICA I: CASO PRÁCTICO 

X-I. Metodología 

I. El uso de portafolios se llevo acabó con alumnos que cursan la materia de 

QUÍMICA I.  

II. La selección de este grupo de alumnos para realizar esta investigación se 

baso en:  

a) La disponibilidad de tiempo para emplearlo en la elaboración de 

esta nueva herramienta de evaluación. 

b) Un examen de conocimientos generales, que permitiera conocer 

el aprovechamiento académico previo de los alumnos. 

III. La fecha de realización fue en el trimestre abril-junio del año 2007 del 

calendario escolar de de la institución. 

IV. Las tareas se seleccionaron de manera conjunta entre el profesor y los 

alumnos, con base en el interés de los estudiantes por recopilar más 

información sobre el tema propuesto. Ver Anexo I 

V. Se definieron con claridad los propósitos por los cuales se elabora el 

portafolio. 

VI. Se discutieron los criterios de evaluación que serían tomados como base 

para la asignación de calificaciones.  

VII. Al final de cada portafolio se anexó la hoja de evaluación del  portafolio. 

Ver anexo II 

VIII. Se presenta una muestra de uno de los mejores trabajos realizados por 

los estudiantes en el anexo III. 
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X-II. RESULTADOS 

 

A continuación se ofrecen los resultados obtenidos desde la perspectiva del 

estudiante que avalan una experiencia satisfactoria al utilizar el portafolio como 

herramienta de evaluación: 

Él uso del portafolio, merece un análisis más profundo y cualitativo de los 

resultados, puesto que el cambio metodológico de la evaluación viene motivado 

por la adopción de medidas ligadas al logro de competencias priorizadas para 

la materia y un papel más activo del alumnado en proceso evaluativo. Además, 

presento algunos datos referidos al grado de satisfacción en la realización  de 

las actividades diseñadas para la implementación del portafolio y el grado de 

desarrollo de las competencias en las que se apoyan las actividades 

diseñadas. 

En el siguiente gráfico se presenta el valor medio del grado se satisfacción 

obtenido respecto a la realización del conjunto de actividades que componen el 

portafolio (criterios de evaluación). Este grado de satisfacción está medido en 

una escala de 1 a 5 donde 1 es un grado insatisfactorio y 5 representa un 

grado muy satisfactorio: 

GRADO DE SATISFACCIÓN POR LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES

0 1 2 3 4 5

Presentación

Redacción

Inclusión

Equilibrio

Organización

Actividades

Aportaciones

Compromiso
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Como podemos observar en el gráfico anterior, el grado medio de satisfacción 

de los alumnos con respecto a las actividades es siempre favorable, puesto 

que en todos los casos se supera el valor de 2.5, en el caso de la organización 

se llega hasta 5, por lo que todas las valoraciones están muy cerca del grado 

de satisfacción máximo. Otro dato que creo importante resaltar es el grado de 

desarrollo de las competencias propuestas por la asignatura. Me parece 

importante destacar este dato pues la puesta en marcha y adquisición de 

competencias es el principal objetivo de la implementación del uso del 

portafolio. Para esto le pedí a los alumnos que, bajo su percepción, indicaran el 

grado de desarrollo alcanzado al final del curso en cada una de las 

competencias propuestas para la materia.  

 

Los resultados son medidos en calificación media en una escala de 1 al 10 

donde 1 es el menor nivel y 10 el máximo nivel, los resultados son los 

siguientes: 

 

Competencias 
x
−

Habilidades específicas en Química. 9 

Habilidad para recuperar y analizar información a partir de diferentes 

fuentes. 

8 

Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas. 8 

Habilidades comunicativas. 8 

Capacidad crítica y autocrítica. 8 

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica. 9 

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 9 

Compromiso ético (aplicación de valores asumidos) 9 
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RESULTADOS MEDIDOS DEL DESARROLOO DE COMPETENCIAS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Etica

Creatividad

Aplicar teoría a práctica

C. Crítica y Autocrítica

Habilidades Comunicativas

Resolución de problemas

Recuperar y analizar

C. Química

 

Como se puede observar todas las competencias alcanzan niveles de 

desarrollo notable en los alumnos. Estos resultados son indicadores del éxito 

de la metodología de trabajo. 

En el anexo III se presenta uno de los mejores trabajos realizado por los 

estudiantes, el cual formo parte de su evaluación del primer semestre.  
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XI. CONCLUSIONES  

No cabe duda de que la implementación de este tipo de experiencias va 

precedida y seguida de un proceso de reflexión y análisis sobre los nuevos 

modelos pedagógicos y su implicación práctica en el contexto de las aulas de 

nivel medio superior. La primera reflexión importante a tener en cuenta es que 

el trabajo del docente no pasa a segundo plano, todo lo contrario, la 

planificación y conocimientos metodológicos así como el dominio pedagógico 

de una serie de pautas didácticas por parte del profesor son más exigentes 

dentro de esta nueva perspectiva. Es por ello que el profesor debe estar 

preparado y formado pedagógicamente, puesto que es un punto esencial para 

que el cambio produzca un éxito. 

Otra consideración importante es que el número de alumnos a los que se va a 

evaluar por esta metodología debe ser reducido (como en mi caso) para el 

buen desarrollo del portafolio. Un elemento fundamental es la atención 

individualizada y la presentación de guías y apoyos para la resolución de 

problemas. Por lo tanto, si se quisiera trabajar con un número de alumnos 

mayor se tendría que contar con el apoyo coordinado de otros profesores. 

Pienso que otras de las claves del éxito de la puesta en práctica del portafolio, 

así como de cualquier otra metodología basada en el trabajo del alumno, 

requiere de un plan estructurado además de la atención personalizada, lo que 

conlleva a trabajar con grupos reducidos y la conveniencia de formar equipos 

docentes. 

A pesar de las ventajas y dificultades que se pueden presentar, estimo que la 

experiencia de realizar este proyecto puede ser significativa en la comprensión 

de una innovación didáctica y en el logro de propósitos educativos que 

promueven la formación integral de los estudiantes. Creo que la continuidad en 

esta actividad podrá ir fortaleciendo el uso de nuevas alternativas de 

aprendizaje y enseñanza, en las cuales se privilegien los procesos de 

metacognición de estudiantes y docentes. 

 

 44



El alumnado debe asumir un papel activo en su evaluación y sobre todo muy 

importante, debe tener en cuenta en todo momento, la recogida de evidencias 

del desarrollo durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que 

permitirá hacer un análisis de la situación evaluada, desde las perspectivas de 

los distintos contextos, entendiendo el proceso de formación desde su origen 

hasta su forma terminada (Agra, 2003): 

El portafolio en su conjunto posee un determinado valor pedagógico y 

evaluativo,  que lo distingue de la simple entrega sucesiva de trabajos para una 

determinada asignatura. Por esa razón el portafolios, en su totalidad, debe ser 

observado desde una serie de indicadores que nos aportarán información 

acerca del proceso de aprendizaje desarrollado por el alumno Esta  información 

formó parte de la nota numérica o calificación final. Por tanto, es una estrategia 

evaluativa que promueve la evaluación del profesor, la coevaluación profesor-

alumno, la evaluación mutua entre compañeros y, sobre todo, la 

autoevaluación. 

Finalmente, esta nueva forma de trabajo que he experimentado, ofrece la 

oportunidad de un mayor acercamiento a los jóvenes que permite la adaptación 

de la enseñanza a las necesidades e inquietudes de los alumnos, lo que se 

traduce en satisfacción de los estudiantes acerca de su aprendizaje y 

satisfacción profesional para los docentes. 
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ANEXO II 
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HOJA DE EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO 

 

Nombre del Alumno (a):  

  

Criterios Valor 

(puntos) 

Puntuación 

1 Presentación del portafolio. 10 ________ 

2 Redacción clara y comprensiva. 20 ________ 

3 Inclusión de información actual, diversa y 

seleccionada con criterio. 

20 ________ 

4 Equilibrio entre la información aportada 

procedente de fuentes externas, del 

profesor y propia. 

 

20 

 

________ 

5 Organización e integración del portafolio. 10 ________ 

6 Selección de actividades complementarias 

y optativas. 

20 ________ 

7 Aportación de contenidos, ideas y 

sugerencias propias en las actividades. 

20 ________ 

8 Implicación, participación y compromiso. 20 

 

________ 

   Total ________ 

     

   Calificación ________ 

     

 Comentarios:    

  

 

 

 

    

 Faltas: ________   

   Firma del Profesor 
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ANEXO III 
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Portafolios de la alumna:   MONSERRAT LÓPEZ 

 

A) PORTADA 
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B) CONTENIDO 

 

 69

(jfr La.rea.. : 
nr~nlt~,. •• 1 1 .. f1 ~:1 . ~, ...... p 

L_. / 

{jja t'a.reo. ~ 



C) TAREA 1 

 

 70

-./ -..../...../ 
--.í -,¡.· ~--cr 

-y-.{ ...... 
-.....(" 

.. 
., 

:.·-' 

.-l' 

" o (> o o o o o "o o o 
o Q 

•_. 

. - . 

,.- ... __ -



 

 71



 

 72

2 00 

OlA, IC.EBERGS 4 C.AlDHZAS 
(-.:..\:é, 

_¿Que ::.o.be~ del c:o1~ como fo!l;fl'l~ e\? e~~~? 
El cojboñ <:>~ ~~'~"()~ p1nclpolt"f"lCM+G cua"do lo:> ~;c+ef't.)Cf> ~ue~ clQ ~~~eh~ y e_qulse~ 81So('l-\esg' 

Poblaban lo +leHo 1-Qce IXlC6 aoo mlllot'le~ oo años, el"\ el penodo cod:x:>nÍ~ro ele LC! <2'«1 Pol~c:xoica., 
"""'()rlon 4 CJ~dol:x:Yl ~PUI~ad~:X> ~" le:> p:lf\-la~ el"\ lO$~ vfviOf\. 

A; !oer el ~rr~()() \.X\CI t'Y'Ietclo c:k> oal)Q 4 bo lfO l"'l"'l>lj poble dQ oxtg~no,.1C ~ cduclo lo he 'h
cclon 1-JObt ~vo 1 l¡ COCO a poco 1;;e ~"""ron Q~\onclo 9rorc:Je.~ c.oniiOO~ d~ p\Of'\~g~ t'Y"''..le<Jy p::>í 
'c. c.~tc;;; corn'olt"'lodo de 1'1 pre::.loo y le. iempero-lvra, \o r<"'atedo o~ntc..a se .('ve. CO"''blt Hettéb e" 
(.Cllboi), 

t• <:Ptboó ~~ ~ b1po ck rOca ~Off"t1Cdo po,- Ql eiQM~-\o gvímlco Q:lfbc:ro, ~ttlodo CD'"\ o~ ~4ord
c.ts,~ taN'Ibten el COf'r'I'Q~-+Ibll? ~~~m~ ab'-"dan~e efl ~\ fn.JI'\dO. 

Lo qv9 o\-cro e!:> o~lo, ~po, amedc:c. ~~ ror·~e e~..¡ab CI.f1 ~¡ -loodo~ ic..:n4o al ~cuodor en uno 'tOI'\0 c/:J
Iido, '"""'1.1 ~cvoc:b poro el d~orrollo ~ 1<:.~~ 9rancl<?~ N"'~OS v~e~\es q.~ ~ ma.-on to~ cap~ cb. 
COibo:; y e=> omertco c)QI ooc~, f05 1a c.¡ China deo~ ~ mc:"e a'ovrc\o~e. 

-dO..,en-or el CCI(bOO es t.ro v~oie dQ conl:O'N"'If\C\ C.i'~? 
Al q~l"'nttriC ~ 1 :bet"On srol'\de~ c:on+ldad~ dQ so~e-5 ceeponsabl~ 

de eb+c:r. nOCJoo!!> como Lo lluv to cidda,~tl ~~c:lo i~rt"'lodQfO/ lo ' 

~""octéñ dt> ~,oek. ¡;:¡ doño q~ lo. CO('(l'ot.>t:.~•'oo del QQSbo~ coU5CI 
~....,~mtt~.¡orcuon clo si<! ~ct CO"f'l~()t)ioble- de molo col+do.d, por 
g o,.e 101'0 lmpvre~S. ~JC c.on{lene. ~Q. CON'lbt'e.(\efl ~1'1 OXo'clo::> ele ~U-
.Cre ~ OtCQ::) 90see, i:c»<lcbs, 

AdQf'l'l~ coooclo 10~ ccmpooi~ l""f'fl~ lo ~x'\:ro efl, ~ IMP~~ 
C()')erolcu 4 cl~pL>rar el QSUCI oo 1 (XI t.>OCI'01 o el ~va (}le. '::A 1~ dQ lo 
~o de> N\Í(\0 4 tluye 1"\t.lcro I ~I'"IOS o a loo olr~de.Oore~;e~~ osv-

a lA c:oret~oo de I'Y'CI+ertól~ mu4 +ox 1(01!:)1 como ~~o 1 125 ~ d~ 4 ~ 
prcdoc~ qvÍfnlcC>S \)500)0:. e0 lo mtl"lefl'o. ~ 

Bera ~~sni ~.co ~ofio1 I<e ~tsnifl co h1elo: 
.;.J 11 

u.IV'OI'\Qño de hl~lo. 
h ""'eo i::.leo d~ nre.lo piOC~dQn+e. &< lo ~ros· 

rne.n+o.CJ'oo ~\ nielo poiCir q~ ~lempce. 
p rocecla ole. \~ con \ loe" \es 4 ca-ve. e~ .. 
O ( ras trodo hc.c..1'0 la~ IC14-I'~d!<!~ mo~ 

'l:>q,·os oveC.Q!l 04vclo._da por \as CQ((ten\ 

e::. ,-nQ rh'\0~ ~r' o'"Q~ de ~v Ofl'8~ Ór-l.tc.O, 

-dPor q~ f lob IX'I •cebers7 c-

..E 1 hteloc¡vQ ~ocr<'O o \O~ it~berg~ ~ki 
'Orrnctcb 4 ~lo\ o ~~ ()('10. P ropte.dcd 

no~b le cl0\ <:\SUO : ~n '!)l) forma s51-.•do 
+1 ~tl~ NVaror d~stdCld <:)ve. en ~u Q~:ilo· 
do \ ;9 w,·do. "' 

"Ca N''oten ~\ 'r\1Q\O Q.~ vna ex~pc.¡'c)O 4 ~ 
debe Q c:l.~ 1.~ MQiecola ele C\8~CI ~~ 
polorlc.ado elecb~coM~\e-el a~ 

I'Y'Q de. 0:l( isQf'O Q\70e ("('().<;;¡:' o \05 e 
q-..e O¡ \~ ciio~ d~ nlcho'Seno- lo 
'3.1.1<. \rnpof'Q.. o\ \-·MIO ~ e~bocJV"n 
~ t ipO CriE>to\1('10 ( po< el j vego ~ \C>.) 
at-racciÓ() ~ ~lO (eJX~slon ei~L>Clf~'CC. 
q.ve tlen~ <1"~ oo fiSidcxl q_ve 51 fue
~ v fl ~o\iclO amorCo. 
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COi\UI')TARI~ 

C'> 
~o o• 4 
1 t 
e e 
n .
~ < ea 

" e 
(\ 

JJ ~ 
~t.. ~ ¡ 

f 
• Q 

~ 
o 
n 

~- . • ~- ~~ad(X) 1 En e.1 c.~clo ~1 og..;Q ll\n;f~o (>l'el\ "'.:v 
.5CIIóo:(hlelo,nreve). \ i9~.~~·cb <i so~:Cvqpod. 

E1 c.rclo h:drolcgtco coml~n~o CC1" lo eVC~¡:oa 
cJÓo c:)e\ osuo d~cle tQ~!J1)~1~Jo'e dQ.I ~eoi\O.A 
m~ldo CJIR !!!:12. eleva, el o l re 'nv(Y"'ec:lec..\clo se 

entfiO 4 el uqpOr ~ tfOn&~rMOCUI osuo. ~ 
lo cO"Itl@I'ISCIC.tÓO; la& 90"'-0S ~e ¡un+ol\ 4 ~C(mon 
\){\C I"IOOe¡ h.x~.~ c:.oe r:;cr w propiO ~01 e::, lo 
¡)retl po +octÓn; ~~· ef\ lo atri"1~~era hCAe2 r1'Uho 
frl()¡ el Ct9UO . ~~ Q:::.(l'O no·~ 09r01\ltC, ~¡ ~ 
,.-& c.o''1iclo

1 
o:~~rC\ \:!:)(Y'O ~«l!i:l dQ ll~>voo; Uno 

poded;?\ 08uo <J.R lle.9a o tQ ~~~rro ~<aro opi'O
.Jec.hodo ()Or let:. se~~ vlu~1 ot-ro escurrlrd" 
¡!:or el l et re ()O ~\.a 11 ~9o.r Cl vf'l do, \<::190 u 
oceono, e~~ proc.eso ~\a percoiQctcff'l. 

Tooo E::)to aavQ vol u e ro o lo a~ m~CQro 
'<J D ~+o 

porf'V"'ed lo ck lo evo po (oc. ton, aroCJQ5 C¡ ~ 

el osva Cjuecla pvrQ 4 c\~¡'Q -lob ~ Q\Qn"Q
n~o~ ~ LQ CC()~Qma'\Q f'l O \O hCtCQA OOC\p
-«1 para beber (sale~ m¡f'oerol~,qvfmlall, 
de~C?-chos). Pero e"'"'-~ obo procQ.::~O <l--e 
k\mbl'()n pvrl~iro <21 ~~va 4 ~ pade dol 
ciclo, l a i;roA~pirQ(.IOn ~ lO~ p\Of\-1.0!), S:t~ 

embcu·so 10 con41dod dQ ClfJUC 9.~ l"af.l eo 
el plane.~o ~len'\Ote e~ \Ci IYII~ mQ. 

l!o creoO(J.~.e ol po~or ¡OOr~~io~ ~OC<.?::í:O Cjvlc.cl ~\ C19ua auf'I"'RR".\.oba Vfl f'OCO c.odQ ~.~o 
t~roro ~e <:1.~ ::)i a~i ~ve<o <=s-lort()('('l~ conel oel •'9 ro de vi'\CI ,nvndo.o'on Q..~ ~~cJ.Or iQ a wdos c.¡ 
pr •~rof"'roC>o~ o la:!~ p~s:>nas ~ vruen en \Q ~ piOl.jOS o c.oarcodQ el\~ . 

.Es dedo q~-e a\g.;nco de ;'l9vnC:> c.oo~am ¡non \e5 cjQ.l Cl8oo se.'<>J,·mloCuiCOn le. eoopo~, 
peto obC6 <:mi::ON'I I'\Qnt~ mo~ P~o~ nece~+on Pt(!;(..e~ on bs evo les Se.. •.-ouclucre." 
IQS r-r-Q9..,,~, 4o. g"'e oc~ ó no soA ~an ~c.l~5 cl<2 Qpqr-lor ~ ~llo.. 

:E1 4i+onrc tef\d r~Q el b21\Q~··clo ~ peder bonsiC\dor a oorn.c..ci'Cidos pe.rsonD5 '=>•fl lv¡as t¡ 
con ellos envn ::.Óio v•'QI~ C\ coolCjl.t-ef LC4.dO, l»fO .. +vuo lo óeóue.n+cliO de ser muy CíXl-lamlra
f"l ~Q. dQvld:> c:¡qve ul:..ihc.Oba en dQmClCICl el cadx)n poro pe<k.r tvnctonar. 

Ue oiVIpre~IOI'IOn \ (6mQrovi\\Q~ no4vrale5 ~e.. CQÓC\ ~~ WIYICIMOS me:,:) Q lo l tsera , corro 
~\ Q

9
vc.

1 
ton~Có cC>~ <}-~S:?. pveden ~c.er conQI\O, +an-ICIS cOSQs ~ pc_,ede l'ClCer p::>r ~i 

~CI 
4 

.\.odo::> lo~ serl25 humQA'\0~ nc \o vatorOMO::i Ql no cuidar la n i l:;.robar"'cb cJQ f'IO 

COntCim•rootlo, avn <}R -IQI'SC!mO:'> en <DnOenciO ~ ~n ~\Q ro ro4 vtdl¡ PN"0 el rnlli"'IO 4 ~bre. 
bod<» Las pobe.nCl'C\,:') fYVflclral~ 9.~ ::en to:s 4-'e.. -l i~n~n "('(\~ rec,ur~ pOrQ _,. l.rn.pta• la 4 lO. 
~~~¡non'Q px4 ~a ro CO'I4Qn-1'1'10rlo re lio.~ nC!Clo t.jo. q~.~G. ffikln mo!> .n\Qie:)Qcbs er. ~ b~ 
pa-.sO'O\eS 9.ve en U::b-rr.vn&··oles <-1 gw'oliC'O dinf?CO o. CCf>k;¡ de ella. 
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----------
l~ :.t~ 

A~IJCOr lO CXJo hbro!;) 

l-lonna 250 lx:\rrol~!'l 

rodro 4 'Jo~ ~50 libro!) 

Pollo 25 000 11\:)ros 

l-luevO::. l"r~ 40 000 
5 c.lc..,,cho5 2.SCO 1 b p 1 (Q~ 

C!pa~ liO L.Ot'le-IC~cla!') 

C.ebollo '3:500 libro~ 
~C\ ~re::. ca 3 ~00 801~ 
Leche cOI'ld~~ac:lo 6oosoto~~ 

Le~~ T-CCO l•bro!'l 

HeLCI.clo 1 'T"SO libras 

O.er~ti:l ISOOO be>fellas 

\/i l'lOS 1 000 bQ+ell QS 

P~mdo ~~e~c:c 11000 llbrm 

~do ~a lado 4 ~o 4000 llbr~ 
Monro"~ ~ 000 

Urn.one~ lE> 000 

L>vos 1000 libro!:. 

1-ierme\ctdQ 11l0 11bro6 

4-c~-~~ ~~e~ , soo golone>~ 
CC>mQtes ~500 lib~ 

E:s~r~os +, e~cos 8oo PQrdo~ 
Q.h,•cf..¡c.ros ..2$:0 llb~ 

l...lcn~egvillo +,e-::.cQ 6000 

CQf.e~ Z.l:.CO libros 

r i Bco 1; bfO~ 
Asua m1n~rol ltOO ~~~o~. 

~ CO"\C\u~iiÓn en el +i klnlc llevaba" ,. 
~ p!Q+e,l"\0!) C}v~sra~5 'i CD4t bo-
hldok15 1 to u.ol no hC!c~o vi"'Ct ali

~flkAclañ bolo~dQ 4 ~es e.·, 
Q borc)o ibon aoo p!lsc;:i)ct~ c.¡ pot 

~¡Qmplo ll~11abon 1~00 tc-Hlllo~ de 
~ m1n"roL r.() ibon lgva\t-K:.dCI

men~. 

~' . ¡ 
G= ~ lbuco·~~ .. 

1 Ct~i~lco lCl~ provl!:.iCfle~ q~ llevQba el 4/~0nlc como 
COfbQhiOrC.d<>SI sre¡!)Q~ 0 ~~inO~ . 

-C~c¡\c?~ 4 l>uberculOS! lo~ o\¡N'\~o+c5 ~ e::.-1-Q 9rvp0, lC1 
~ de lC\ p,roN'Itd~ o 1 tf"f'e()Hc~o, fl::rl \():) q~>e ~e c:)Q~ 
C005Vrl"tr 12n N"'C-II.p<' CClt"'-ttdQd, \O!> ccubohtdrq4-o~ 4 \Q 
stvcoso ~~~~~" ~ cbn ef\ereío. 
Lo~ c~r eCI le~ c;¡t 1"1\~ eon~ rmos 6(.)l'r- el (Y)Q t e., e\ 
arroz. 1.1 el 1;r19o, tos .W'oercolo~ SO"\ \e¡ pc¡¡:o <..¡elcorro\-e., 

-.:rrutc.~ y v<HdvrCI~~t6-to~ 1"105. p1oveen de v1-ktn"'ti"''CI~ 4 
ml,...erale-::, 9,1A2 !:101"1 \ rdl~~n~~ble':) para e.\ c.orredO dQ. 
.sorrol\0 li fVI"ICiOC'.Qrf\!M-k>cQ l"'l)%trO oreon16IY'O., 
pci!Q -+el'ler t.>nCt bve~ 5.alvd 4 ÓQ~!'ora \Q wo\ ()05 

~vóa C\ e\, rn 'M r los dQ~ C><"Sciñ•'CC1Q. 

-l~3vrl"rn~O~ t.¡ Q\lr<'IQn-bs ~ort8Q" Clnlmol:'~ n1·vel 
de \.01 ~lfCIO"lÓQ. 1"100 51.1N'(ntnt~+ro pro.¡Q,na~,Cj;R son 
if'ldr6per,:¡ab\~~ poro ~f\eí l..f'ICl:C-11'0 soro c.¡ +~rre 
mc.n-\-et'~í n~!:.~ pi e\ 4 N'V::OtCJIOS ble" CO~\:;-ruthh 

-&0~o~ l..t Qt:ocare~;ikq\9v~ prodvc..~ ontmol~o 
vese~lt2'á se ot*re('Q('I ~ eraóCIS COn \QS Cjye-~ prcr 

duc ~ e\ o.cei+e, (mCI()+eCA 41"Y\Ctf'k>9vdlci), la5 tocl\e::> 
¡oo.\o c:on el ONd:\r~dQ~CQ'"\&<Jmir Q.(l pc<n5 c.on. 
~~oodes. 

lo ¡dQo\ e!'l ~ en co.do c.omtda 'rdla olgu~ Q\QI'l\<20-b 
de \o6 +r~ eru~ prlrdpales 4 mtQO+ro5 ma6 
Seo n oe 1 plliY'e.r y ~a¡mdo 'al up e ele Of n· bq hc.cla 
Qbq¡o Se d2.bef\ ~ e r en menor co n-1 1dQd. 
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1...~b 1 · \· J... para ~bir ~ lo CON\dO. • .- te 1 j_ \ Q poleo (\~ "" •o: e<()(\ r \U e.r t.) '1; l 1 ~acu =-.:. e:, un e¡ ert'o\) o w -:J. TV 

Con ~-\o poHe- ~~ bohq¡o recJ\ 1m~ lo~ G:riOCl f'tllen~ poco:, ~-\en lO cb \o ol~<neA-1-act&,~ c:Jve 
~ <XIO c:k> l~ ~5 lmpor-kln~e6 para ¡>DdQ( hllce1 +o::10 lo ole~, ~-lud.ot, t.rc.~bo !Qr/ ej'@rCICI'O, 

~·; por qs.e si no <efiSUrrllMO!l lo que ~ me¡or ~·-o fU'!StrO Dí,5P'I~cno 1"() bwr err-o~ lo ~r~ 
.91'Q n&.,~CICIO ~fO ktb. 

4e ~~~10 mo'l bien 9-e> -1-omh~el"l ~ \t)o¡4a qsre$0dO es-k? -lorrQ en~~ t:ra.J::¡;:¡~1 QS de rnuchCA 
; MfC!bcio, 
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•CQicota lo dbionda en rn-1-~ 9IJl> ~cor:.o ~I.J.HoniC cada diQ 
Uno ""' llQ e ló()CJ mf~ ,t. 

dta} 386 ,....,uo~ .~t lóOq::. 6.2I.O:p.¡.-n•s 

2dod'())SIO ,....1\\c.s Jf I&Oct:8~S,011~ 

3t d,o)S'-1 9 ..... ,\\o~ x \6<)(1: 8~9 St'l """45 

( 

1 

•dC.~~al dio ~~ barro iba mo5 ropldO? 
~1 ~~ICPf d~Q 

•Cokula to rqplde~ PfO""~cho et'l m-Is~~ ~¡.O,tc . 
'\(:6;2_1,0~~~~s. ~835,0H rM.S ~ 918,.51'1 l"'"h 

3 

! 

• dCIXIn-kl~ p~~ pc:d 10n CSI.bl e en codo ~e? 
60 p~sO'IO& J)Of od boie 

• Si viQJQban :D.OO ~~ d ~nkle. qlifÓOIOI"' ~o 
tusor el\ lO$ 'oo\e-~ de? QN'\~eno·o? 
tOOO pt~Ot\0 

• E" ~k¡\ 1~ pe~ pe-ydteron \Q vida P 
~ter. ~ no -w c::cti90 rot\ toiol tnel\ -4-e. ¿cUCln· 
-bo ~as ~ ~.b\ero~ ~dO soluor 61 se no
b~on 1 \enado 1~ ~7 
~so f' ,~~ 

.¿R:,r C)\Q tt~ ~ ~Cl\~01\ rrO) ~ 
no5 drl lQ pt\m~ro ola!e ~ de 
IQ ~ "' \Q -ierc.era? 
~r~o t r-- :)l~fV\PrP ':lC.' 1-tlt~ d 4~M 
cler., •n~ •E> Peh!laro~ t.PII di NitO 

'f PfY ()n(6 1\ d M-rO, COI"f'' ;:,\ 

.(''-f'•an ~,Oie~q~..e- lo dvMO~ 
~\.t\ ~t> E'_, ~.se a:. O ni :,o d;~ 
O!) POdio sdu:.~ ~·o ~ d ,. 

~t"te\'\CI'CO 1 

·de~ (\~.e hQq a9-na ra~ i:JafQ ~ 
~ I"'Che se le di~ ~~t\ 
Q l~ m1.1 er~ l\ Q lo. nlñ~ en 

los to~de. ~Cl «)l"t'()W'Q

Sicl SXta\ o roten c:ko ~uiQietO.? 
·-¡::t'\ mi o pi nton Qr~ \o ton ~ Cf 

PO•h p&ro \Q l'nC!fpftQ do lo. 
~C!f'IW g~~ oo ltl c:b Í o.. 
clo~e. 4 me l-oe.~ pen~cn qv e 
t'O l()tY!(:If Of" (\ IJ '11 ~ ~ -IQ Cl 

_ lo~ ""'"''~,e~ "t n•t\0~ cb los 
cho~ clo~1 cxwo ~~ ro eJci ~~ 
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1\ 

___.. .... 1'·· 

Se '-'do1erQn ccdtdo soluor ~:, 111dco e.50 ~ 6\ no ~tero" pttdlcb~\ 4:JW'nC)O W\ 

<:h~~' ~o"~ n\ ~ e::o ~ re \l;.nor \os bo~~ oo.ra no 1r O()r ekados "\ ~,· ~ reon ~to 
I"''"'C.e» ~ J · t'\0 loe. p..l6ie ccn ¡::oc ~ de61\)c.IQ e\ baT"CO. 

4~ cu:~i '-\ ~ \ct pe\lco\ctd~ lee bc:v~ ~ ~et\CIO ca.~ hQ\),CV\1 el Civpt"-hlo. 

~\o et~~+r{ ó~ rai'C()!). ~ue ~uerO'\ ~c:aue~\uo, 06eQ g..e en :l ('t"'f.)u'Qfl)l" Ql.ll' ~ 
~~(\Q~ ~~ 

-· -
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LA NUERrE. 

-Üeh~rmln~ c. ~ ~~ ~ r~s..,en..,e lo ~e hulrQ'\a, ala~ o\-la5 o Q la~ ~~·Cl~ ~~ 
ra~ro!).{;cp\lcq, 

f~ n'IQ:> re-::.i5~<>n4C' (1 \()~ oi~CJS ~~etQ ~v tCIS1 pOt (j\.C \)WO hieren h0:)-l0 SO~ 
Ccomo por ~<.omp iO,N"()::. o m~no~~e\ co:,o Ó(' MoM<'ueq), '-'~"~C'-'rl'b•'O poc cbbQrOdr- 'al. 

'3~°C lcCJ"''o p01 rlrfi(Jl r. \ni)Qf)I)O, 1\ , ~ n~ pvc-óe dar hipu\c, f"4\IQ, ~IC'nc\o ~ 
IQ \<?mpefQ~IJQ r'\()fM{If ck> V(\ hv'I'V"\Clf\0 €'.!> ck ~i o e 

CO"'!E~l"~Q\C~ 

.t:~ cl~l-k> ~e\ ctR'fpO ho-4u de dcknd.er::e de algut'l ~n~ ~JrletnO g.e P.oedo ~dc.r~, 
en es-le toSO ~e\a n'lpe(f.efmiO, pero Cl"'ott.\.UI'\ ~lt'Vlp\ea:wvUito ~~~ropo, mtn
rr'(!) ~ ¿s~~ ~ no~ pvede Q~r di?S~IZ':I de 111"\ de-l.~W"nlf\O(do ~~~po o ol momemoc~ 
\X'O. <anpq por ~)r¿rt"\1)\0 , 

AJe ccnOcfo ca::o de. con-o :se \loO'\~ ~a 'oCI¡CI ~ .\Qmpe.1CI ... ut'O. "'¡ ~ ~«.~•101 ~ errot\orQ~ 
eEO de p::xior Ulroter <OtC.l!:o C:A.dA dio. 

UO(!A~I.¡I.\1210 

1-\ipol:etmi~; ·D~ cb lo 4e~~IJIO c:bl et.eiPO pQf dgbq¡ode lotO.,I'YIOI, p~ucJC:b 
• 1" .. • .. \ 11 ,.. .por ln~IOI'\ enelog¡o ,.,.,o., pof'e.~CV\ a>n~ • ..,uo a eme ~r•o, o 

flOf ~tcQclet\Q6 c;,M·urstca~ Crn4ecuo~ inb-o~no::)a c;fQ l~wdo M"o 
o e-c.ew ~ o"'e~te~'Cl, 

J.\iper+ermia.:. Av~4o pa-4ol~tco de la ierf'\perawrO del CtlltTJ!X). prodllefdo por 10 
~ ~ <tne~ ccmo ~et,e. o por ornbr~ mv4 CQ,f@JQ( ~ 
ita~ de o~fel\dQ~ dca é"6{;(¡ :wdClndO. 

'~---1·~ 1. J 
~ 

~( 

~~ 
1 

' 

1 1 1 

t\ 0:# 

\ 

\ 
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l 

-Al ro~~rel etpey¡N'\12'mo 

·Se hunde? 
0o 1-oLot Me- f"'4f', !::do clo"de \o bo~ E>l lo 

E"~~o rolca 

•QUQ ~riQ5 ~ 'tuce; para ql.e :5e 

1'\ord lett.w~ \odas let, ~llco ~ ~lmúlo t\ el 
barco? 
Tel"(jliCI q~ pc:doror l~ berlelb~ ' e":. lo"~~ 

- A 1 Ptr Coa:u t Cl'E.. 

• t:br q.\..Q ~ hi.W\Cle? 

1 ~0fl 'i~ \:' Jkw _k, e' cuvo ~~ ll€'t'l.Caf (CA~ 
u• 1 , • m c.pr. 

(~E-NiAQtO':l 

.E., el c:a.~ dQI {itat'l.lc.lo ~~ po~Ó ~ue<J--e 
el 1cebei"8 r~y) ~ lo:::. ~(timei\~ del 

l:xlrco eo 1.ct por~ de obqto 4 por- e::W ~Uldio, 

~ible~~ 1:.1 roble.va ~b rOto t.nO de 
rat~ ~le se hubte.Yct uC/cO C?.:)C( pof~l?. o <l"''aA 
de~ ck lA' ro -'o f'I"\C\ qO'f !le. 1-\\)biE:fa u-d1do 
-ln:b e\ \;0cco. 

llutc suA<..oAGIOI\l 

4o COI\ctoletO 9.~ml cal1fttQtl~ ~~ ~' q, 
por ~ ol.s.-n~ ~ mi~ re!)po~Z~::>kl~ ~ mOtf 
CDf~ <i E>l'\.. otro:, no Ql'lexé rno~ lnfoimatl~ . 



D) TAREA 2 
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--
,g~cl 

E.5 el P'002!5Q ¡::or el C:VQI el rolor ~ bon~~erfdO por fY\ecilO 0<?1 MOVIN>ien tO re~\ cJo lo mQSQ 

de IA"' ,..,..,edto MO~QrtO l. 

u "CI COrn'e()~ * \~9v100 odQgc¡&q~ ob::,or\:)e. el\e.f13~Cl c}e vn \ugqr \..¡ \oiii?VQ QOtrO lvsor,dO'lde 
10 libero ~vrq f:OfCl'OÓ mci::. frío OJZ\ tlvldo aca:a~ l2l nom'o1e. de c.o-rier.~ ~ ccnue,cc,'&1. 

Si el rnovtrn,en-1<> clQ_ vi' ~IVt'do e:. rnv«.etdO por UI'\CI di~
rerclo. do. d~n:l>t'c\Cicl ~ Q(OrV'lporQ C\ Uli CCJN'\b1'0 Q() lCI 

~empero·~uro. lo ccrn'erd~.: p<odvclclú 612. cono~ CO'TIO 

COI"Ive_c.cto'ñ no lvrOI. 

C l>o nclo un t 1 vlclO ~ obi.'ScdO Q mOI)CZ)ó~ po1 la. acclo~ 
o~vi'\O bombo o óe..unet:> o::.po5, \a corn'~n\<2_ produd
dCl ee ~otR. CD"''"O conue.cc..IÓn -Con:ado. 

1 
1 

1 
1 

--.. -
/ 

1 

... , 
,.. .. __ '\ 

1 

)J 
/ 

los corrientes de convección forzada 1 , 1 at horno. la habitación se calienta deb'd 1 . lacen que e rcule el agua caliente y que regrese 
- _ ~- -· 'oa ascornentes~ecónv~ónnat~ 
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,.......__ ,..._.._. ~ ,. - ~ , 
/ 

~Aio,~ctoN( 

,..,---~ 
, 

( 

( 

s~ re~t(>re Q ICI t>ml~lÓr Cl>l)~o ()IX) de. Ci!(\~~~o en .forll\CI de. a-deo et(2{.{:rOmas(\ e. ·hCQ~ Or~·fltJ& 
<b O novel CI40mtCO,COt'Y'() !:a': C"Q~06 :pmrno, royO!) x, OrO()~ d~ IO't, ro\.tco •~rol rojO~, Onda~ do ro~ 
dro )' Ot'\Ó().:) ck radot IQ~ too le.:> do'ti~~ so lo en lo l~v1i00 de_ O"'Óc\. 

LC\ rociiCIU~ tNI"r)'CO ~t;," A>rmad<l ¡:::or cndo!:> eiC2C.Cf~(l~4,to~ <?0"\it lclO!l ~r un ~l .'do~ 
vn l~gvloO o unf!P::.• en wiod de~ ~perowrC\. 

t odo:> lo::. obret~ ~t,c{, em. ~1e.nclo contlnuomen~e en!Cf8 ~o rud10n~e.A. 
~,.a~ ~mp~rotu~. lo ro p•'on de tCI emislc~ ~ ~eñtJ 4 La ra.drocl'oo 

<DI'1.5I~t{> ~br e toclo en lon9-'1 ivd e'l de cockl {or9o::.. A me<:\ i ÓCI e¡ ve. (c.¡ 4 ernp
<?fQ~vro ~ ~~<A,ICI vebcloo ó ele <:m1t~IÓfl Qvm(UI-k.t oqp lcbmen~e ~ \Q rad•'Cl

cJoo prec.lcrn,noMQ con e~ pone)~ o IQlgi kx.)e.::, c)Q 011d.et. mo::;, tor+a~. 
Leo;:. ~ediu'on~ experirnen~l~ hqn oomo::.irQ~ Oo n ..... b L 1 ck 

l>fl ob V"'-v1 ~mp~ro uro 
leto ce dup1;cC1, b Ue.loc·c) el 1 ¡ , o 

• 
1 o o Ct evo em • .,e IU'INS•CI ~éff'() ico ~ lntre· 

meo\CI do'ec.· ~~~ uec~. 

Ü ho {QcJor q~.e ó~ .\oN'QrSe enc.lRn+C\ al co\cular ICI \..l:?.loc.tc)oc) d2 I:Ya
t~e.l'or~n~io dQ cc,lor por rod IOclóO, e5 LCi t)oturo le~ cR. lo,:, ;::,v¡::e1 f1c1~ ~p.¡C) • 
{o~ke ~(>~ ~ .:lOf\ ~i~or-~:> Q~iCiefl!-e::l OQ. \Ct fQcl~OCJ'oñ terrn /co. 

-
~ l omb1en (>~lo~+~ pare. ab~C::.I'oet lo radl'adc~.Un ob1e.lo <j~ abeoc~ ~ b fCrl lado~ 
'l.~ tncloe ::cbre W .::vp2f.tJcte .5~ )\ON'\Q Cl~~~ ,c)Eo ) O W<Hpc> nefjrO, 4 \C. rQOI'uCJ'Ófl g,JC2 

emi-t-e se liCINQ ro.otoooo de c.~po "e:ero. 

Lq ccml~•vld<::~cl Ca~tbenc.io) e.bvo ml?ólcloc)o 1<4tcq:ACJ'clt~o d2 t>f'l t.u~po pc..f'Oo. 
o~o1ber o e"I'Yl~l( roclloo·oñ tRr(Y"'o'cc.. E.otú «'f'tloivlc:lao ~t una con~tclad Qd1 m~f\.~lonQI 

'1,<R -4 le~ (..()'-Oler nufY'IieC'I' t.e ~f'l~e 0 11 1, ol~1erdc di? lo nO~OYOlam ~ lo ou-pN~i~1e. 

~l'lel CQ.:>C>ck> U'\ ct:Q-~00 ~'~ºaro ICt E-1'1\ioivroao e-e ~~QI a lú vn•'clocl. 

Lo ve\oo•oQcl dC2. rad •'od~ Cl-. d.elll c~I=O ~e oo,f,·(l~ cerro I.Q en~IC\ ~01'01'\k~ .. et'I"\Mc'P. 
P=>f Vl"lduó c)a Óf'~Q. pOr 1.11'\lc)Qc) oe ~i0'Y'I(::O,O bien,c)oc\-"o dQ dfc rflociO¡ lCt po+<?ncJQ (:P' 

Lnlcho ce Ore,.o.. 

1/ Lo l~c¡ do Preuo~t de tn~rt:D'f"f"\b•'ó de.ca lol" d 1c.,z ~ve: 'on c.~rpo oQ CC!r!CUZn'hQ a lo m;-

\ ~ '-<2rnPEfoll..(o ~~ C\lr~e_c\Ofe\:> •rrQc.h'o ~.¡ ob~be...c::ca lor CO() ICI ""' '~mo rt:~p 1'de't.~ 

l 
¡ 
~ 
~ - --

P~o \ura; no :>e. \ czo Off> 'a o u 

<.c>mb~.>ol i'b\e, DC>t ~ ote.f'llp¡~ 

tief\en ~ ~·Q. 
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( 

b.-(.\ C\f'('lbre" K> c.oonclo ~e tf\+etrO(YI pe 

e\ su (Y'l('t'\i f"' l ::) \:v-o 00 en~ r Q electo' ro. () 

~ ~t3ve enfriQ..-,cJo , pv~fo q_~..e ol lll'fpl' 

o. 1?:::>~ pun+c, el .f'.' loroC21"1tO ~~Q ob~r
bterc)o enQr.gto rqcl1C.n1Q Q let mi6rnA. Ui?~ 

loclc:}oo Ci.ve e.::.icf emi.\1()()00 «'Mr();"o ro

ol )on~. 

La energ/a neta emitida por un radiador hacia sus alrededores, que están a una tem· 
peratura diferente.:... --. ------ ------

~ -~ ~·-----(' ' "- "·-- -··c....:;: •1 "'" """''~ R~,;----., 
dfsdt ti extremo c.litnh dtl atmdor atravim ti tspacio tn forma 

/ haoía ti extremo frío. de rayos infrarrojos. 

1 

( CGolecciáo: ,, ~ ........ ... 
1 

por la placa ascitnde mientras el 
agua mós fría dtscitndt . 

t 

1 u 
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.,.-~·---- --
r-- -

;Q..:Q ~de -trons~rentla <»,... OtA\or Qb mi{~ fCl~ido, el d,Q <O"'dx.Uo; o e\oo c..on~ 
E:. N"'O~ rqplcb el da c.OI"ÓI)CClOn, por 9-~ cal tc. \or e~ ~p\ lCOc)o o cordoclclO d1rec.ta~l<.'q 

el O<? tONe cd~ ~ rv'O~ len~o por g~..e ~>\::' \it.q ¡;o~- e\~ 10 el Ct 11 e. 
3:1eMplos: 

Ci\Si pon~rro:> u"o o\\o ~n ICI e~ -turc¡, ~m~ 
•Cipdo g~.;e ~ et~\1en~c pH?rrlle (ldcfQ 12\ .fveao 
en b p011 1\IQ CA ~vs ~ m\1Pt'l \~ pot \Q~ toq\
~n-\~~ dQ cawecciOf'l nCI\vrol dt>\ Q1re, 

.. "' 
• C-'OI'"do ~ co\~~r1"'0:> .rnzn4~o la ~ta 0 CC¡ \()( ret:,b lOO f.O' (l)l")~cc.JCf' O ~c:doo 05 rrMf 
p~~ro . ~\.){l (b\ no-5 calen-k~~ cPo'("q.v~? ~ ~ 

Su~mQ:)~ \-1' (\~ ('(IC6 nu~Gtt (Y"(Jfl0 M IQ rog:¡-k1 p>tCJ(.¡e e;:,\d:' ~0<.1 :il~~ 
+r i Q t1 t-.e q"lere CQ\~n~C.t\c.t vn poco. "'""'" t 

Sl~pr~ Q~ ha y tmo d l~renCI'CI ele ~empera~~,¡ro ~n·heclo~ tU~1'90::~ o enhe 
d~ porclCt\e~ ck?lrt~r~mo co~•PC • se d 'ce q\.t. e\c.a\of ~\u4 e efl ¡q dr1ett10Í\ 
~ MQ 40f a l''N? 1'1 or e<H.,... p.e m~ vro 

E~~o e~ ~ve. e\ cqlor dQ lo- ~oao+ú o\ ~~Mr vf'l ~\01 mQ40r \~ l 'fQ t'l'5m,-\a. 

ca \ot Q \a M CinO qve ~fev-e mero1 4empero ~vte.t t.¡ c. r ec. E.e pc:.htCI clc.cl r 
<:\\.R. Cf~Q vt\ ~<f..i \ b riO· 
~ eitV~pl~ rvt~r'l te 9')1 q~ nCtl,.f IX"'C.4 O 1te1ef'ltl0. C~ l<?Mper CI~V(CI !;) 

•U·"' bOI:P ~ rf'~\-0\ ~ \.>C\ ~oro eh ~~rQ b~ er.co(!'n-1 ..-on Q utict t !2ft"IPe
rQ \.1>tO oM'ol ~n ~ ® t.S oc ¿pe, g>R ~ e;:, !12.()\e. \q p1 e.t.Ct me..iC-1 I1CO rrrÓ!> f.,; 0-

q.~ tQ rn.C\d~ra ? 
:3:!>-\o ~1e M <;\ve. vet lj)(\ e \ e-o\~' (il~(>ecifiCO Ót> <3:.\QCI ~~~rao\ , ~M'o , '2fl por 9.~ et'\ 

to mctt)~ ra ~VE;. MCIQtv\~:. e.:,tOf' tv"~C\~ ~p::~rada~ ~ obsotbei\ ~; to\a', 
~C\(Q. c:o\cu\orfl\CQ\()r ~<..e a'acot\::e caoo MC\~c r-, o\ dt>peflo~dl2 ~\o fY'ct~tt, el ce¡\or 

~peti~l c.l> u. e\ CQf(l'oi o de 4eMpevc.~vr~ . 

11 QpliCC\ p;>fgR ~\ Cl:>f'l9elodor o<?b~ €E>+Or ~ lCI p<:lf~ éOpe-r\or d~ ~~+t l~rudor. 
~ 1X>f de!> e~~ 1 o(\~~: 

~ por t;\l.e e\ Olle fe to e. mes pe.sctdo C}t..e el co\ler1 ~a 
1 
tt\to'Xe-~ a \ e~-k:lr CArrc~' 

\.IQ!\ÓQ ~ OC\)OrJ en~~e p10~~ lt gvi~O rv color C4 1~ Q\\mfl'f\ \0~ ¡ abc.¡ ,o e \ Cl1re 

l 
CQllt>r.\ •I)'QeJ ~ 0!>1 SVCt:!~ii.IQC"(\1)(\tc, e.;~ I.JI"\I. .. Idbj Ock')I'Y\ú'; cl(' corq~..e cW d ""do ::ICJ IQ 
el fno \o~(\ V~ ~<2'mP'<'1Cihro mucYo MQ~ f..-1'0 C:!K> (C)I It'IUO e,sAC.Í enMec .. l.o q 

r- T ele c.l..,f!k s Q\e el .\' r iO ~~ OrribQ ,e l'\~úrí.e.:> hc.t4 '5e ~vct:a . 
LQ :.."'¡)vf'lao. ~ ~ \.~ ecOt\Of'V\lt.~ , pol CJ~A> ~¡ e 'Lubl<? ta c1bct1o ~a 1 e knd oC. c¡'-e. 

9C"e < <.~n wfl\,lodor 
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\ 

-:f~ven'O~ l ca cal proceso d~ re.~o,Be-rocloñ 

• Condoooo 

1 
1 
1 
1 

Gasa 
baja ,.....,.~ 

presión 

: Evaporador 
1 ~-------------

1 

Compresor 
Gas a alta 
presión y 

emperatura 

bl:>tc?n ~.:r~~ bpco de c.ordvc:o'of\~~~ los c.ooiQ::. ~ lleuCt'\ a. coba por d l f~r~t~:s 
proee:.o~, u-ti 11 cando ol~"l<!ni-IGS mQ.CHOs, CO'V'IO por C<J~Mplo el 11~\,,· ck>, ~ 1 tfl5 Y lo~~ 

L~ ·b ~ poc:QOO~ son I$UCII rtwn ~ 'rn ,::or -4-oo4-e~. r:o< <J.I.R en 12-\. CQbO ~ codq un O 

<d:> lrnp:Ywr¡1Q. pOYO Jo trons~Q.r-enU O cQ ~ ~fgiO 0 Ck.(:'Q..ce,.l')<k_>~ rrQI.e_rro le5, ~n ()~
hfo ca~o, <2.'1 1'"'1'\Cb 1"\C'klbiE' ~.n'o IC! rod.'Qc.lÓil, o;eo. lct ~n<2c;911o q_c.~ lHOChC ~1 sol 

~ra c.<:aiQn+c.rnOS<f Q~udo. o. ~ creum,t-n~o c'e plúnk>s, (Ds Qn,\mc.,l~:::> l-am~''Q.n dQ
P<ef\def\ olo ello y ~n to~l tero e..e.r uuo 1 Q n~c~¡ +o. 

- --- ---.1 
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2. Ana.lií'..a la siguiente ecuación química y su representación gráfica y resuelve lo 
que se te pide. 

1er MIEMBRO , A 
' 

2 KCI 03 

5. '¡ 

6. ' C" 

2° MIEMBRO 

2 K Cl + 

~ 
V> o 
~ 

2 

ter~ .,rr~ o 

2. 

3 0 2 

@@ 

~ 
@@ 

2 

b 

3. Procedimiento para balancear las ecuaciones químicas '·por tanteo". 

Balancea las ecuaciones químicas calculando los coeficientes requeridos. 
Recuerda según la Ley de la Conservación de la Materia, el número de átomos 
de las sustancias reaccionantes debe ser igual al número de átomos de las 
sustancias producidas por la reacción y que para lograrlo hay que ensayar con 
varios coeficientes. Los subíndices correctos por ningún motivo deben 
modificarse. 
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Ejemplos 

Ejemplo 1 
Ecuación: 

Hacer una lista con los simbolos de los elementos que intervienen en la reacción, anotar 
en último lugar H y O, contar los que aparecen en cada miembro (reactivos y productos) 
para igualar su número por medio de los coeficientes que se anotan en las fórmulas que 
lo requieren. 

Ejemplo 2 

Ejercicios 
1.-

2.-

1 er Miembro 
(R CllCt i VOS) 

2 
2 
1 

4 
2 
11 

Elemento 

Na 
Cl 
S 
o 
H 

total 

2° MiCII1bro 
(Productos) 

2 
2 
l 
4 
2 
11 

AI(OH)3 + 3HCI ~ AICb + 3H20 

l<!r Miembro 
(Rct•ctivos) 

1 

3 
3 
6 
13 

lcr Miembro 
(Reactivos) 

2 
l¡ 

2 

1 er Miembro 
(R~"!ICtivos) 

:2 
1 
4 
b 

Elemento 

Al 
Cl 
o 
H 

to tal 

memento 

tda 
~~ 

(') 

Elemento 

~ 

S 
H 
o 

2° Miembro 
(Productos) 

1 
3 
3 
6 
13 

2° MiCII1bro 
(Productos) 

12 
~ 
1~ 

2° Miembro 
(Productos) 

_Z_ 
1 
4 
b 
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4.· 

Elemento 2° Miembro 

ler Miembro 
(Rcnctivos 

Elemento 

1 er Miembro Elemento 
Rwctivos) 

Productos) 

2°Micmbro 
(Productos) 

6.- ¿Qué dice el principio de conservación de la materia? 
7.· ¿Qué aprendiste en esta lección? 
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..... 

"'Por que .flotQ el cl;p? 

~r lq /~,;e , te. dQ tol··u:?~•Óf'l e()-lre [e¡~ molewlq~ J0l Ctt)OC\. 

tcfCcrro 0~~cta el de{~ ente lo -1-eo:::.téc. &t:pe(Hcfo l o\Q\ Clf!fC'} 

.fl ol~+er.9eC\1e. ~ tA'I -b.en~ocA1 1)0, ~~~e cll~mlf\U 4 e le¡ i ~t>l'lbiÓr'l ~per~iCtCll c.\Q\ osoa 

*~Que le pow al d ip coof'do C!plltcr.:,-1-e óe-4fserr+e c:ü CJ¡J.Ja.'? 
Se hundio 

* ¿ Q~ e:>¡p\ ICQ:¡ 121 tCY'r'\~(ÍCtm l~fltD cht d 11/) ? 
:J.:5 "'0imtd ~ú CO"'''\pOilCIMI' ~f\i{) 1 por q\IEl :;.\) 0C?f'l~ld(.(c\ C?~ MO l.j Or Cjl.~ lctdC'f"r.)i

doo cJ~l t~OO ~ (!)1\ e\ d~~et_sen~e se 1"\undló mCÍ::. rqpiclc . 

• ¿Que ctpref'ld¡'~k en es to lecc.ev'; 7 
A? t t"rd~ e\ concep l o y \e¡ e.,eMp\'t,1 cetcl~ ~\q {-.efls1'c(\ t.opc:=rtlc.ic.a' ~lO 

~ ~~ t;t"' tetlbOClct i vO 

\locQbul~rlO: 

- L ~t'\OOQC:bú 0: 
s\).5~vncla 9\R otroe lo~ com~10:> polo~. 

e .....,. 
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l 

t 

{ 

{ 

Vocabulario: 

-Alquimia 
Conjunto de especulaciones y experiencias, generalmente de carácter esotérico, 
relativas a las transmutaciones de la materia, que influyó en el origen de la 
ciencia química. Tuvo como fines principales la búsqueda de la piedra filosofal y 
de la panacea universal 
-Retorta 
Vasija con cuello largo encorvado, a propósito para diversas operaciones 
químicas 
-Ampolla 
Vasija de vidrio o de cristal. de cuello largo y estrecho, y de cuerpo ancho y 
redondo en la parte inferior 
-Oroplmente 
Mineral compuesto de arsénico y azufre, de color de limón, de textura laminar o 
fibrosa y brillo craso nacarado. Es venenoso y se emplea en pintura y tintoreria. 
·Mortero 
Utensilio de modera. piedra o metal. a manera de vaso, que sirve para machacar 
en él especias. semillas. etc. 
-LHarglrlo 
Óxido de plomo, fundido en láminas o escamas muy pequeñas. de color amarillo 
más o menos rojizo y con lustre vítreo. 
·Alumbre 
Sulfato doble de alúmina y potasa: sal blanca y astringente que se halla en varias 
rocas y tierras. de las cuales se extrae por disolución y cristalización. 
-PirHa 
Mineral brillante, de color amarillo de oro. Es un sulfuro de hierro. Arsenlcal 
·Atizar 
Remover el fuego o añadirle combustible para que arda más. 
·Ciepitar 
Producir sonidos repetidos. rápidos y secos. como el de la sal en el fuego 
-Ininteligible 
No inteligible. ! 
·Inteligible 
Que puede ser entendido. 
Que es materia de puro conocimiento, sin intervención de los sentidos. 
·Osar 
Atreverse, emprender algo con audacia. 
·Cobertizo 
Tejado que sale fuera de la pared y sirve para guarecerse de la lluvia. 
·Embaucar 
Engañar, alucinar. prevaliéndose de la inexperiencia. 
-Develar 
Quitar o descorrer el velo que cubre algo. 
-Huidizo 
Que suele huir o tiene tendencia a huir. 

• 
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I) HOJA DE EVALUACIÓN 
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