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Análisis de las representaciones sociales de formadores de 
docentes de Física y de Química 

Claudia Alejandra Mazzitelli 

(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-CONICET; 

Universidad Nacional de San Juan) 

 

Resumen 
En esta ponencia se presentan los resultados obtenidos en un estudio 

realizado con docentes formadores de profesores en Física y en Química, con 

el objetivo de identificar sus representaciones sociales (RS) acerca de la 

enseñanza de las ciencias e inferir posibles influencias en la formación de los 

futuros docentes. Se trabajó con docentes del área de formación disciplinar y 

del área de formación pedagógica. En este trabajo se analizan los resultados 

obtenidos a partir de una técnica de evocación y jerarquización, una escala 

Likert  y un diferencial semántico. Del análisis de los resultados se detectan 

diferencias en las RS identificadas que sugieren la necesidad de que los 

docentes formadores de las diferentes áreas trabajen de manera conjunta e 

integrada, a fin de favorecer la formación de docentes y, como consecuencia, 

contribuir a superar las dificultades en el aprendizaje de las ciencias.  

Palabras clave 
Formadores de docentes, representaciones sociales, enseñanza de las 

ciencias, ciencias naturales 

 
Abstract  
In this paper presents the results of a study of teacher educators teaching in 

Physics and Chemistry, with the objective of identifying social representations 

(SR) on the teaching of science and infer possible influences on the formation 

of the future teachers. We worked with teachers in the area of discipline and 

training in the area of teacher training. In this paper we analyze the results 

obtained from a technique on evocation and hierarchy, a Likert scale and a 

semantic differential. The analysis of the results was detected differences in SR 
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identified that suggest the need for teachers trainers from different areas work 

together and integrated, in order to promote teacher training and, therefore, 

help to overcome the difficulties in learning science. 

Keywords 
Teacher educators, social representations, science education, natural sciences 

 

Introducción 
El estudio que se presenta en este trabajo forma parte de un proyecto que se 

viene desarrollando desde hace 3 años con el objetivo de conocer las 

representaciones sociales (RS) de los estudiantes de los profesorados en 

Física y en Química de la Universidad Nacional de San Juan (Argentina), a fin 

de comprender de qué manera inciden en la problemática de la enseñanza y el 

aprendizaje de las mismas.  

Los problemas asociados a la enseñanza y al aprendizaje de las Ciencias 

Naturales se ven reflejados en los bajos rendimientos de los alumnos y en una 

disminución en el número de estudiantes que eligen carreras de nivel superior 

afines con ellas (Ratto, 2012). Estas dificultades se relacionan con aspectos 

vinculados tanto con los alumnos como con los docentes.   

Actualmente, a través de varias investigaciones, se ha brindado especial 

atención a las cuestiones relacionadas con la formación inicial de los docentes 

de nivel secundario (Vaillant, 2009). Esta etapa de la formación docente es una 

instancia en la que se debe contribuir a la superación de posibles dificultades 

que incidirían de manera negativa en su futuro desempeño profesional 

docente.  

Atendiendo a lo planteado, se está trabajando en la identificación y análisis de 

las RS de los estudiantes de los profesorados en Física y en Química de la 

Universidad Nacional de San Juan, acerca de la docencia, de las disciplinas 

específicas con las que se vinculan sus carreras (Física y Química) y de la 

enseñanza de las Ciencias. Al mismo tiempo, se planteó la necesidad de 

realizar estudios con los formadores de estos estudiantes, ya que las RS de los 

docentes influirían tanto en su accionar con los alumnos como en la 

construcción de las RS acerca de la enseñanza de las Ciencias de sus 

estudiantes (Guirado et al., 2013).   
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La investigación se enmarcó, como ya se adelantó, en la perspectiva de la 

teoría de las RS. Esta teoría constituye una alternativa teórico-metodológica 

válida, que permite conocer la forma en que los sujetos interpretan y 

construyen su conocimiento sobre la realidad y las formas en que esto impacta 

en sus comportamientos y actitudes frente a los problemas de la vida cotidiana 

(Jodelet, 2003).  

Abric (2001) señala que las RS son un todo estructurado y organizado 

compuesto por un conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes 

con relación al objeto de la representación. Las RS se organizan alrededor de 

un núcleo central que le otorga una significación particular a cada 

representación. Así, según el autor antes mencionado, dos RS serán diferentes 

si sus núcleos son distintos. Las creencias, opiniones y actitudes que 

conforman el núcleo se vinculan por lo general a la memoria e historia grupal y, 

por esto, ofrecen una gran resistencia a las transformaciones del contexto 

social.  El núcleo cumple con dos funciones, por un lado, otorgar el significado 

a la representación y, por otro, organizar el resto de los elementos. También 

integra la estructura de las RS un sistema periférico que es flexible y variable 

debido a que es más sensible al contexto inmediato y tiende a preservar al 

núcleo de posibles transformaciones. Entre las funciones del sistema periférico 

mencionadas por Abric (2001) se encuentran la función de concreción, que 

resulta del anclaje de la representación en la realidad; la función de regulación, 

ya que permite la adaptación de la representación a las evoluciones del 

contexto y la función de defensa, porque funciona como el sistema de 

protección de la representación y es donde se operará una transformación o 

donde las contradicciones podrán aparecer y ser sostenidas. 

Abric (2001) afirma que “la identificación de la `visión del mundo` que los 

individuos o grupos llevan en sí y utilizan para actuar (…) es reconocida como 

indispensable para entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar 

los determinantes de las prácticas sociales”.  

 

Metodología 
Los profesorados en Física y en Química de la UNSJ son carreras 

universitarias de formación docente de 4 años de duración. El plan de estudio 

incluye materias relacionadas con la formación disciplinar (Mecánica de la 
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partícula, Ondas, Química general, Química analítica, etc.), con la formación 

pedagógica (Psicología del Sujeto, Psicología del aprendizaje, Sistema 

educativo, Didáctica, etc.) y con la formación general -adquisición de otros 

conocimientos complementarios necesarios para esta formación- (Informática, 

Inglés, etc.). 

Participantes y técnicas 

Participaron de este estudio docentes del 90% de las materias de formación 

disciplinar (NFD= 19) y del 86% de las materias de formación pedagógica (NFP= 

11). 

Se les solicitó a los docentes que respondieran a un cuestionario en el que se 

incluyeron distintas técnicas. En este trabajo se presentan los resultados en 

relación con la enseñanza de las ciencias, obtenidos a partir de una técnica de 

evocación y jerarquización para el término inductor enseñanza de las ciencias, 

una escala Likert sobre cómo ser un mejor docente de ciencias y un diferencial 

semántico (DSE) acerca de cómo es la enseñanza de las ciencias en el nivel 

secundario. 

En la técnica de evocación y jerarquización se les solicitó a los docentes que 

mencionaran palabras o expresiones que consideraran vinculadas al término 

inductor. Posteriormente, debían jerarquizar las palabras, asignándoles un nivel 

de importancia. Finalmente, se les solicitó que explicaran por qué eligieron las 

palabras y que definieran enseñanza de las ciencias.  

Para la escala Likert y el DSE los docentes debían expresar su nivel de 

acuerdo con cada una de las variables incluidas.  

Procesamiento 

1-Técnica de evocación y jerarquización 

El procesamiento y análisis de los datos obtenidos a partir de esta técnica, 

permite acceder al contenido y a la estructura central y periférica de las RS de 

un grupo (Abric, 2001).Para el procesamiento de los datos se consideran en un 

primer momento todas las palabras resultantes del proceso de selección y 

jerarquización, y se las agrupa en categorías.  

En este estudio se tomaron como referencia las categorías elaboradas en 

investigaciones anteriores (Guirado y Mazzitelli, 2012), no obstante se tuvo en 

cuenta la significación otorgada por los docentes en cada caso, realizándose 

los ajustes necesarios.  
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Para identificar las estructuras se calculó la frecuencia de aparición de las 

palabras agrupadas en cada una de las categorías y el orden de importancia 

asignado, con el objetivo de establecer si la frecuencia de cada categoría era 

alta o baja y si la importancia asignada a la misma era grande o pequeña.  

Para decidir cuándo la frecuencia de aparición de cada categoría se 

consideraría alta o baja se tuvieron en cuenta las frecuencias de todas las 

categorías, calculándose el promedio entre la mayor y la menor frecuencia. 

Luego, se consideró que si la frecuencia de aparición de una categoría es 

mayor o igual al promedio, la frecuencia es alta y si la frecuencia de aparición 

de una categoría es menor que el promedio, la frecuencia es baja. En cuanto a 

la importancia asignada a cada categoría, se consideraron los promedios para 

cada una de ellas, obtenidos de los valores de importancia asignados a las 

palabras que ingresaron a las respectivas categorías (entre 1 y 5). Es decir, 

para cada categoría, de forma independiente, se promedió la importancia 

asignada a cada una de las palabras que ingresaron a esa categoría. En el 

análisis se consideró que la importancia es grande cuando el valor del 

promedio para la categoría es menor que 3 y la importancia es pequeña 

cuando el promedio es mayor o igual a 3. 

A partir del análisis conjunto de la frecuencia de aparición y la importancia 

asignada, se diferenciaron aquellos elementos que conforman el núcleo de la 

representación (frecuencia alta – importancia grande) y los elementos 

periféricos de la RS que predomina (frecuencia alta – importancia pequeña; 

frecuencia baja – importancia pequeña). También pueden identificarse los 

elementos de la zona de contraste (frecuencia baja – importancia grande) que 

corresponderían a la RS de un grupo minoritario, pero en este trabajo no se 

analizará. 

A continuación se presentan, en orden alfabético, las categorías utilizadas junto 

con una breve explicación de las mismas y algunos ejemplos de las palabras 

que agrupan:  
Tabla 1. Categorías para el término inductor Enseñanza de las Ciencias 

CATEGORÍAS  EXPLICACIÓN Y EJEMPLOS 
Actitudes y valores 
 

Incluye palabras que expresan la disposición de los sujetos hacia la 
enseñanza de las Ciencias y los valores esperables en ese proceso. 
Por ejemplo: entusiasmo, motivación, responsabilidad, etc.  

Aprendizaje Se refiere a las diferentes maneras en que se considera que los 
sujetos adquieren la información o los contenidos específicos, 
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modifican sus conductas y estructuras cognitivas. Por ejemplo: 
aprendizaje, construcción, conflicto, etc.  

 
Aspectos curriculares 
generales 

Se complementa con la anterior categoría vinculada con los 
elementos del curriculum, relacionándose con aspectos más 
generales de la didáctica. Por ejemplo: metodología, cultura, contexto, 
etc.  

Contenidos 
 

Se incluyen palabras que se relacionan con contenidos escolares de 
las Ciencias Naturales. Por ejemplo: contenidos científicos, vida 
cotidiana, competencias, etc.  

Enseñanza Se refiere a las formas en que se considera que los docentes 
comunican la información, los contenidos específicos y experiencias a 
sus alumnos. Por ejemplo: enseñanza, formación, enseñanza 
constructivista, etc.  

Perspectiva 
epistemológica 

Involucra las características que se relacionan con el aspecto formal 
de las Ciencias y la construcción del conocimiento científico. Por 
ejemplo: filosofía, paradigma, teoría, etc.  

Procesos cognitivos Se refiere a los procesos inherentes al conocer, a las distintas formas 
de procesar la información. Por ejemplo: razonamiento,  comprensión, 
integración, etc.  

Recursos didácticos y 
estrategias 
específicas 

Incluye los componentes del curriculum que responden al qué y cómo 
se enseña. Por ejemplo: tecnología, experimentación, problemas, etc. 

 

2-Escala Likert y Diferencial semántico 

Para el procesamiento de los datos obtenidos a partir de la implementación de 

estas técnicas se calcularon los promedios (mediana) de las opiniones de los 

docentes para cada una de las variables y se graficaron, elaborando perfiles 

actitudinales. 

En los gráficos de los perfiles actitudinales que se presentarán en el apartado 

siguiente, figuran en el eje de las abscisas las variables que forman parte de 

cada instrumento y en el eje de las ordenadas se ubican los valores que 

corresponden a las opciones que aparecen en ellos. 

En el caso de la escala Likert, los valores van de 1 a 4 y cada valor tiene los 

siguientes significados: 1. muy de acuerdo, 2. de acuerdo, 3. en desacuerdo, 4. 

indiferente. 

Para el DSE los valores van del 1 al 5 y el significado que tienen es: 

- 1 significa un total acuerdo con la expresión afirmativa y 5 un total acuerdo 

con la expresión opuesta; 

- 2 un acuerdo moderado con la expresión afirmativa y 4 un acuerdo moderado 

con la expresión opuesta; 

- 3 indica una opinión intermedia a las opciones planteadas, es decir, se 

encuentra entre ambas sin definirse por una en particular. 
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Resultados 
1-Técnica de evocación y jerarquización 

A continuación se presentan, de manera comparada, las estructuras de las RS 

identificadas para los docentes de materias de formación disciplinar y para los 

docentes de materias de formación pedagógica. 
Tabla 2. Estructuras de las RS acerca de la Enseñanza de las Ciencias 

ESTRUCTURA  Docentes materias formación 
disciplinar  

Docentes materias formación 
pedagógica  

NÚCLEO  Perspectiva epistemológica  
  Contenidos  

Aspectos curriculares  

ELEMENTOS 
PERIFÉRICOS  

  Actitudes y valores  
  Recursos didácticos  
  Procesos cognitivos  
  Enseñanza  

 Recursos didácticos  
 Contenidos  
 Perspectiva epistemológica  
 Actitudes y valores  
Aprendizaje  

 

En el caso de los docentes de las materias de formación disciplinar se observa 

una representación centrada en elementos de la categoría Perspectiva 

epistemológica, que se relaciona con el aspecto formal de las ciencias y del 

conocimiento científico, y de la categoría Contenidos, en la que confluyen 

características también de tipo epistemológicas con características curriculares. 

Al considerar la representación de los docentes de materias de formación 

pedagógica, se observa que está centrada solamente en elementos de la 

categoría Aspectos curriculares.  

Atendiendo a que los elementos del núcleo son los que otorgan el significado a 

la representación y al resto de los elementos que conforman la RS, se puede 

decir que hay dos representaciones diferentes, centradas en los aspectos que 

los respectivos grupos de docentes consideran de mayor importancia en 

relación con la enseñanza de las ciencias. 
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2-Escala Likert 

 

 

Figura 1. Perfiles actitudinales sobre cómo ser un mejor docente de ciencias 

 

Al analizar de manera comparada estos perfiles se destaca que los docentes 

de las materias de formación disciplinar manifiestan estar muy de acuerdo con 

todas las variables, mientras que los docentes de las materias de formación 

pedagógica difieren en el nivel de acuerdo con respecto a algunas variables. 

Entre las diferencias se destaca la posición entre el acuerdo y el desacuerdo 

en relación con “Disminuir las horas de trabajo”.  

3-Diferencial semántico 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Perfiles actitudinales sobre cómo es la enseñanza de las ciencias en el nivel 

secundario 

Considerando los perfiles para este DSE, se ve que aunque hay diferencias en 

las opiniones de ambos grupos de docentes para algunas variables en general 

Interesante 1 2 3 4 5 Aburrida 

Se utilizan recursos variados 1 2 3 4 5 No se utilizan recursos 
variados 

Se adaptan las estrategias a 
las necesidades de los 

alumnos 
1 2 3 4 5 

No se adaptan las estrategias a 
las necesidades de los 

alumnos 
Facilita el aprendizaje 1 2 3 4 5 No facilita el aprendizaje 

Exitosa 1 2 3 4 5 No exitosa 
Conectada con la vida 

cotidiana 1 2 3 4 5 No conectada con la vida 
cotidiana 

Conectada con los estudios 
futuros 1 2 3 4 5 No conectado con los estudios 

futuros 
Favorece el desarrollo de 
capacidades cognitivas 1 2 3 4 5 No favorece el desarrollo de 

capacidades cognitivas 

Favorece el desarrollo cultural 1 2 3 4 5 No favorece el desarrollo 
cultural 

Contribuye con el desarrollo 
integral de la persona 1 2 3 4 5 No contribuye con el desarrollo 

integral de la persona  
Contribuye con la formación 

de valores 1 2 3 4 5 No contribuye con la formación 
de valores 

 

a- Aumentando el conocimiento de la disciplina      1  2  3  4   

b- Actualizando el conocimiento didáctico -----         1  2  3  4   

c- Implementando recursos variados---------------      1  2  3  4   

d- Profundizando los conocimientos sobre  
los procesos de aprendizaje -----------------------       1  2  3  4   

e- Intercambiando experiencias con otros docentes 1  2  3  4   

f- Reflexionando sobre la práctica docente  ------      1  2  3  4   

g- Modificando positivamente la valoración de  
la profesión docente en la sociedad ----------------      1  2  3  4   

h- Incrementando los salarios         ------  ----------      1  2  3  4  

i- Disminuyendo el número de horas de trabajo        1  2  3  4  

j- Conociendo más a sus alumnos, sus características y  
sus necesidades     --------------------------                    1  2  3  4  
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las opiniones muestran una actitud bastante negativa de la enseñanza en el 

nivel secundario ya que las respuestas se ubican cercanas a las expresiones 

negativas o en una posición de opinión neutral (valor 3).  

De la comparación también surge que la opinión de los docentes de formación 

pedagógica es más negativa que la de los docentes de formación disciplinar, 

destacándose, para este grupo, que consideran que la enseñanza en el nivel 

secundario: no se adapta a las necesidades de sus alumnos, no facilita el 

aprendizaje y no contribuye a la formación de valores. 

 
Discusión y conclusiones 
Del análisis de los resultados se detectan diferencias en las RS identificadas 

que sugieren la necesidad de que los docentes formadores de las diferentes 

áreas trabajen de manera conjunta e integrada,  a fin de favorecer la formación 

de docentes y, como consecuencia, contribuir a superar las dificultades en el 

aprendizaje de las Ciencias. 

Al respecto Kaplan (2003), afirma que las anticipaciones de los docentes 

generan expectativas que inciden en la construcción de la práctica que tiene 

lugar en el aula. Consecuentemente, las RS de los docentes acerca de 

cuestiones vinculadas con la enseñanza de las ciencias constituirían un núcleo 

de significaciones que se “ponen en práctica” en las interacciones cotidianas en 

el aula y tenderían a promover comportamientos particulares. Por lo tanto, 

conocer las RS y reflexionar sobre ellas, permitirá la construcción y 

reconstrucción de nuevas prácticas pedagógicas. 

Así, a partir de estos resultados se puede identificar la necesidad de atender a: 

• Construir espacios de reflexión, en donde desde la explicitación e 

interpretación de las RS se logre la comprensión y reinterpretación de la 

enseñanza de las ciencias para su mejora y enriquecimiento. 

• Trabajar de manera interdisciplinaria desde la institución responsable de la 

formación docente inicial. 

Consideramos que se deben implementar acciones conjuntas entre 

investigadores, docentes de la formación inicial y estudiantes de profesorado, 

para de esta manera  favorecer una visión más amplia e integrada, en la que 

cada uno de los elementos en los que los distintos grupos de docentes centran 
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sus RS sobre la enseñanza de las ciencias, se complementen para contribuir 

con la superación de las dificultades de enseñanza y de aprendizaje.  
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