
CENTRO UNIVERSITARIO “JOSÉ MARTÍ PÉREZ” 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
SANCTI SPÍRITUS 

 

 

 

Tesis en opción al título Académico de Master en 
Nuevas Tecnologías para la Educación 

 

 

TÍTULO: SOFTWARE EDUCATIVO DIRIGIDO AL PROCESO DE ENSEÑANZA 
– APRENDIZAJE DE MECÁNICA BÁSICA II PARA LA ENSEÑANZA 
TÉCNICA PROFESIONAL. 

 

 

 

 

AUTOR: Ing. Mec. Tomás Jesús Álvarez Abreu 

TUTOR: Dr. C. Fidel Cubillas Quintana 

        Dr. C. José Luis Cruz Díaz 

CONSULTANTE: Lic. Yoilán Fimia León 

 

 

 

 

 

 

2007 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“La Enseñanza Profesional forma al hombre del mañana” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 

• A todas aquellas personas que de alguna manera han tenido relación con el 

desarrollo del trabajo. 

• A la Revolución, por facilitarme la posibilidad de crecer en el orden profe-

sional.  

• A los profesores de la Maestría por su dedicación y empeño en cada en-

cuentro.  

• AL compañero Dr. C José Luis Cruz Díaz y al Licenciado Yoilán Fimia, por 

el apoyo brindado durante la investigación. 

• En especial, al Dr.C. Fidel Cubillas Quintana, por estar siempre que lo ne-

cesito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DEDICATORIA 
 

• Al Comandante en Jefe por su sabiduría y modo de conducir la Educación 

en Cuba. 

• A mi hija, a mi madre que me alientan al sacrificio y paciencia durante este 

período.  

• A mi hermana María Luisa por su apoyo durante toda la investigación 

• A los que ya no están y se enorgullecerían con este trabajo.  

• A los directivos de nuestra institución que alientan la superación de sus tra-

bajadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RESUMEN 

En la actualidad, se evidencia la importancia de poder elevar la eficiencia del sis-

tema educativo para dar cumplimiento a las transformaciones que se introducen 

en la política educacional del país, lo cual resulta particularmente importante con 

el fin de mejorar la preparación de los estudiantes de la enseñanza politécnica. En 

este contexto, el presente trabajo ha abordado el problema relativo a, Cómo con-

tribuir al desarrollo de los conocimientos de la Mecánica Básica II, por parte de los 

estudiantes de la especialidad de mecánica de la enseñanza politécnica. En él se 

realiza una sistematización del aprendizaje de esta asignatura en dicha enseñan-

za, de sus contenidos y de los momentos de desarrollo de los alumnos de la espe-

cialidad mencionada. Se realizó un diagnóstico que abarcó varias escuelas de la 

enseñanza técnica profesional en la provincia de Villa Clara, a partir de lo cual se 

definió el estado actual del problema. Teniendo en cuenta la búsqueda de solucio-

nes que se realizan en esta enseñanza para el perfeccionamiento de su modelo 

pedagógico, además de los resultados de los diagnósticos realizados, se diseñó 

un software de tipo hiperentorno educativo que contribuya al desarrollo de los co-

nocimientos de Mecánica Básica II de los alumnos de la especialidad de mecánica 

del “Politécnico, Raúl Suárez Martínez”; el mismo motiva a los alumnos de esta 

especialidad en dicha escuela. Se validó su efectividad mediante el criterio de ex-

pertos demostrándose el impacto en la especialidad mencionada en el centro. 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

At the present time, is evidenced the importance of being able to elevate the 

efficiency of the educational system to give execution to the transformations that 

are introduced in the educational police of the country, that which is particularly 

important just to improve the preparation of the students at the polytechnical level. 

In this context, the present work has approached the relative problem to, How to 

contribute to the development of the knowledge of the Basic Mechanic II, on the 

part of the students of the mechanic specialty in the polytechnic teaching. In it is 

carried out a systematitation of the learning of this subject of their contents and of 

the improvement of the students from the specialty mentionned before. It was 

carried out a test that embraced several schools of the professional technical 

teaching in Villa Clara province, so starting from this it was defined the current 

state of the problem. Taking into account the searching of solutions that they are 

carried out in the teaching for the improvement of their pedagogical models, 

besides that, the results of the diagnoses carried out, an educative software was 

designed from the learning type Hipersorronunder that contributes to of the 

knowledge development for Basic Mechanic II of the scholars in the mechanic 

specialty form the Polytechnical school named after “Raúl Suárez Martínez"; this 

programs will motivate the students from the mechanical specialty in this school. 

The effectiveness of this programs was validated by the experts criteria 

approaching the impact in the specialty mentioned before in the Polytechnical 

school. 
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INTRODUCCIÓN  

La escuela cubana en los momentos actuales está enfrentando un proceso de 

transformaciones, pues el Sistema Nacional de Educación se encuentra inmerso 

en su tercera revolución. Hoy la enseñanza politécnica está en la primera etapa de 

implementación de su modelo pedagógico y busca respuestas para el perfeccio-

namiento del proceso docente educativo en su enseñanza. 

La innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje puede ser entendida, 

como señala Escudero (1995: 162), «como un determinado posicionamiento crítico 

y reflexivo que dirige sus esfuerzos tanto a validar la educación como a ir trans-

formándola al servicio de valores debidamente legitimados ideológica, social, cul-

tural, política y educativamente hablando». Por tanto, referirse a innovación en la 

educación supone tener presente una pluralidad de conceptos y perspectivas teó-

ricas e ideológicas que permiten comprender, analizar y explicar las decisiones 

que buscan cambiar y transformar la escuela. En complemento, para Ferreres 

(1996: 44) se trata de un proyecto social de cambio, ideológico, cultural y política-

mente definido y legitimado. 

Una de las dificultades constatadas en la formación de los alumnos de la ense-

ñanza general politécnica y laboral del país, particularizando en la especialidad de 

mecánica, es su pobre preparación para enfrentar la resolución de ejercicios de 

aplicación. 

En investigaciones realizadas por Rebollar y Ferrer en sus tesis doctorales en el 

año 2000, aparecen antecedentes del objeto de estudio, los que serán asumidos 

por el autor del trabajo. 

Al realizar un pilotaje sobre la temática y valorarse estudios de informes que cuan-

tifican resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la experiencia 

del autor, se pudo constatar una problemática variada y confirmar la necesidad de 

estudiar las causas de estos resultados para hacer una propuesta que permita dar 

respuesta a las mismas. Es por ello, que la insuficiente preparación de los alum-

nos para resolver estos ejercicios de aplicación y la carencia de materiales didácti-

cos que faciliten el estudio de este contenido, tienen significativa influencia en las 
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actividades de aprendizaje dirigidas a la comprensión, análisis y resolución de es-

tos ejercicios. Partiendo de las verificaciones realizadas surge la idea de propiciar-

les a los alumnos por vía electrónica la información que necesitan.  

De esta manera, se aborda como línea de investigación el siguiente tema: diseño 

de un software educativo del tipo híperentorno educativo para el estudio de Mecá-

nica Básica II, por parte de los estudiantes de la especialidad de mecánica de la 

Enseñanza Técnica Profesional. 

A partir de los análisis realizados y para dar respuesta a estas carencias se de-

terminó el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir al desarrollo de los 

conocimientos de la Mecánica Básica II, por parte de los estudiantes de dicha es-

pecialidad de la Enseñanza Técnica Profesional? 

El objeto de estudio de la investigación es el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de Mecánica Básica II en la Enseñanza Técnica y Profesional y como campo de 
acción el desarrollo de los conocimientos de Mecánica Básica II en los alumnos 

del segundo año de la especialidad de mecánica con el empleo de las TIC. 

La misma tiene como objetivo: diseñar un software del tipo híperentorno educati-

vo, que contribuya al desarrollo de los conocimientos de Mecánica Básica II, por 

parte de los estudiantes de dicha especialidad de la Enseñanza Técnica y Profe-

sional. 

En el desarrollo del trabajo se le dio respuesta a las siguientes preguntas cientí-
ficas: 

 ¿Cuales son los criterios teóricos que existen sobre el estudio de la enseñaza 

de la Mecánica Básica II en la enseñanza politécnica sobre la base del uso de 

software educativo? 

 ¿Cuál es el estado actual del conocimiento que poseen los estudiantes de la 

especialidad de mecánica sobre Mecánica Básica II? 

 ¿Qué software de tipo híperentorno educativo contribuye al desarrollo de los 

conocimientos de Mecánica Básica II, por parte de los estudiantes de la espe-

cialidad de mecánica de la enseñanza general politécnica y laboral? 
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 ¿Qué efectividad pudiera tener el software de tipo híperentorno educativo para 

el desarrollo de los conocimientos de Mecánica Básica II por medio del criterio 

de expertos? 

Tareas de investigación: 

1. Revisión bibliográfica acerca del objeto de estudio. 

2. Diagnóstico sobre el estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Mecánica Básica II en la enseñanza general politécnica y laboral. 

3. Diseño de un software de tipo híperentorno educativo para proceso de ense-

ñanza-aprendizaje de Mecánica Básica II en la enseñanza general politécnica 

y laboral. 

4. Validación del software de tipo híperentorno educativo por criterio de expertos. 

En la realización de la investigación se utilizó un sistema de métodos y técnicas de 

la investigación educacional con sus correspondientes instrumentos. 

Para la construcción y desarrollo de la fundamentación teórica y el estudio del ni-

vel de profundización alcanzado en este campo del saber, así como para la bús-

queda y conocimiento de sus cualidades y regularidades más significativas, se 

procedió a través de métodos del nivel teórico. 

Métodos del nivel teórico 

La modelación: permitió fijar la modificación del modelo actuante para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Mecánica Básica II en la enseñanza general poli-

técnica y laboral como objeto de estudio. 

El análisis histórico-lógico: para estudiar el fenómeno en su devenir histórico; 

así como las regularidades del comportamiento de la dirección del aprendizaje. 

El analítico-sintético: se analizaron las ideas derivadas de este estudio y se sin-

tetizarán los elementos que resultaron útiles para diseñar el software de tipo hípe-

rentorno educativo. 
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El inductivo-deductivo: permitió estudiar el modelo actuante; precisando de este 

su comportamiento de lo particular a lo general; así como el razonamiento de lo 

general a lo particular. 

Para la elaboración de la propuesta que se busca y el diagnóstico de las particula-

ridades del problema científico, se utilizaron métodos del nivel empírico. 

Métodos del nivel empírico 

La observación: con la misma se obtuvo la información y sistematización de as-

pectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Mecánica Bá-

sica II en la enseñanza general politécnica y laboral. 

La encuesta: permitió adquirir información sobre las características del proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la Mecánica Básica II en la enseñanza general po-

litécnica y laboral. 

La entrevista: Se determinaron las características del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Mecánica Básica II en la enseñanza general politécnica y laboral 

con énfasis en esta asignatura en la especialidad de mecánica. 

Análisis documental: con el se realizó una exploración en las fuentes de conoci-

miento toda la información que existe sobre el objeto de estudio.  

Validación de la propuesta por criterios de expertos: permitió evaluar la pro-

puesta por expertos del objeto que se estudia. 

Los métodos del nivel estadístico y/o procesamiento matemático empleado 
fue: 

El cálculo porcentual y la estadística descriptiva: El autor se auxilió de los 

mismos para procesar cuantitativamente la información, medir la confiabilidad y 

validez de los instrumentos aplicados, contribuyendo a elevar la calidad en los re-

sultados docentes de los alumnos. 

La población utilizada en este trabajo para la constatación del problema la consti-

tuyen todos los estudiantes de la especialidad de mecánica de la escuela”Raúl 

Suárez Martínez” del municipio de Santa Clara provincia Villa Clara que represen-

ta el 100%. La muestra seleccionada con carácter intencional son los alumnos del 
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segundo año de la carrera de mecánica de este Instituto, que representan el 32% 

del total de este centro por ser representativa con respecto a la población. Dicha 

muestra es mostrable por las características del director, dada su experiencia en el 

cargo, ser miembro de la Reserva Especial Pedagógica y poseer un buen desarro-

llo de la capacidad de dirección, y demás integrantes del consejo de dirección de 

este centro. 

La actualidad del tema se basa en la importancia que tiene el desarrollo de los 

conocimientos de Mecánica Básica II, por parte de los estudiantes de dicha espe-

cialidad de la enseñanza general politécnica y laboral. En el mismo se plantea una 

solución computarizada con la utilización de técnicas de avanzada, las cuales pro-

porcionan un medio de enseñanza con grandes posibilidades de interacción con el 

estudiante, todos estos elementos dan un indicador de la actualidad del mismo.  

El autor defiende la idea que con la introducción y utilización de un medio informá-

tico, con las características anteriores, en los temas de Mecánica Básica II, sería 

el medio adecuado para desarrollar las habilidades en la asignatura. 

La novedad científica: radica en que aporta un software de tipo híperentorno 

educativo que contribuye al desarrollo de los conocimientos de Mecánica Básica II, 

por parte de los estudiantes de dicha especialidad de la enseñanza general poli-

técnica y laboral, de modo que responda a las condiciones y exigencias de dicha 

escuela, ya que no existe otro antecedente a este que ha sido objeto de diseño en 

esta enseñanza. 

Contribución Práctica: Se diseñó en la práctica un software educativo dirigido al 

desarrollo de la preparación de los alumnos de la especialidad de mecánica de la 

escuela Raúl Suárez Martínez, como un medio de enseñanza computarizado, efi-

ciente para el apoyo a la atención individualizada, controlando la actuación del 

alumno en su trabajo.  

Sinopsis de la tesis 
La memoria gráfica del informe está conformada por una introducción, tres capítu-

los, las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos.  
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La introducción expresa las características esenciales del diseño teórico y meto-

dológico del trabajo investigativo y otros aspectos generales relacionados con la 

significación de sus resultados.  

En el capítulo uno aparece el análisis de la bibliografía revisada que permitió la 

fundamentación teórica del problema objeto de estudio, sobre la base de la teoría 

del aprendizaje y la comunicación.  

En el capítulo dos se presenta la fundamentación y descripción del software edu-

cativo propuesto, una caracterización acerca del objeto de estudio y su fundamen-

tación psicopedagógica.  

En el capítulo tres se presenta la validación por criterios de expertos, donde se 

realizó en dos rondas de evaluación para los expertos, y dos rondas para la eva-

luación del producto por parte de los expertos seleccionados.  
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Capítulo I. Fundamentación teórica 

INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Mecánica Básica en la enseñanza politécnica propicia a los estu-

diantes de la especialidad de mecánica los conocimientos elementales para la 

posterior solución de alternativas con calidad ante la carencia de materiales ópti-

mos, orientados por una concepción científica del mundo; así como una amplia vi-

sión integral que encauza decisiones y acciones, identificadas y caracterizadas 

como consecuencias para materializar, en la práctica, tal misión, que le permite 

enfrentar las transformaciones del mundo laboral.  

Este capítulo contiene una sistematización de las principales conceptualizaciones 

y tendencias que permitieron fundamentar teóricamente el problema científico de 

la investigación. 

1. 1 Caracterización de la introducción de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en la educación en Cuba  

Cuba, ha diseñado e iniciado la aplicación de estrategias que permiten convertir 

los conocimientos y las tecnologías de la información y las comunicaciones en ins-

trumentos a disposición del avance y las profundas transformaciones revoluciona-

rias. 

Es por ello, que concede la mayor importancia a la plena realización del derecho a 

la educación, una de las primeras medidas revolucionarias fue la erradicación del 

analfabetismo y la creación de las condiciones para garantizar la educación uni-

versal y gratuita en todos los niveles de enseñanza, lo cual hoy es una realidad. 

En estos momentos se revoluciona la educación para multiplicar los conocimientos 

de las nuevas generaciones.  

Estos cambios que se están viviendo y los que, sin duda, se van a conocer en los 

próximos años son muy superiores a los vividos con la aparición de los avances 

tecnológicos de épocas anteriores en el mundo de la comunicación e información.  

Las llamadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son el re-

sultado de las posibilidades creadas por la humanidad en torno a la digitalización 
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de datos, productos, servicios y procesos, y de su transportación a través de dife-

rentes medios, a grandes distancias y en pequeños intervalos de tiempo, de forma 

confiable. 

La existencia de un debate sobre la relación entre educación y tecnologías de in-

formación en general no es ninguna novedad. Dentro de sus precedentes se en-

cuentran el uso educativo de la radio o la televisión, que en su momento también 

causaron amplias discusiones que llevaron a posiciones opuestas con respecto a 

su potencialidad pedagógica y a la factibilidad de su uso en los procesos educati-

vos, en particular aquellos dentro del salón de clase, porque en la educación a dis-

tancia fueron mejor recibidos.  

A diferencia de tecnologías de información anteriores casete, prensa, diapositivas, 

video, la computadora tiene un potencial técnico menos restringido. La computa-

dora conlleva el potencial de impactar a la sociedad en su conjunto. 

Los ejemplos de un futuro maravilloso gracias a la computadora y de un proceso 

educativo casi fantástico y eficiente basado en ella se mueven muchos medios de 

los países desarrollados, pero en la realidad no se han colmado esas expectati-

vas.  

El hecho de que la computadora y las demás tecnologías de información puedan 

servir para la educación es innegable. La introducción de las TIC en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje como contenido, medio de enseñanza, cultura, como re-

curso social y reto a todos sus actores, es una realidad y una necesidad social im-

puesta por el desarrollo tecnológico de la sociedad ante las potencialidades de es-

ta tecnología. Puede beneficiar a todas las tendencias y corrientes pedagógicas en 

diferentes formas, y los resultados de su introducción en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje puede servir incluso para potenciar las corrientes más perjudiciales, 

tradicionales, o de cualquier otro tipo que pueda pensarse, propiciando posible-

mente una mayor efectividad de las mismas, sean estas cual fueren, si se em-

plean adecuadamente.  

Son muchos los cambios significativos, al acercarse desde lo tecnológico, en los 

paradigmas educativos que las TIC pueden introducir. 
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• Cambios en las condiciones espacio-temporales del proceso.  

• Cambios en el objeto principal de atención del proceso.  

• Cambios en el modelo fundamental de la Comunicación Educativa.  

• Cambios en la forma de gestionar la información y los conocimientos. 

• Cambios en las funciones preponderantes del profesor. 

• Cambios en la utilización de la vía transdisciplinar en la formación.  

• Cambio del paradigma de la experimentación.  

Toda esta revolución desatada por las TIC, en la sociedad y en la educación, tam-

bién reportan cambios interesantes en algunos conceptos asociados a ellas. 

En la actualidad el dominio sólo de la lectura y la escritura es insuficiente, ya que 

sólo permite acceder a una parte de la información en esta sociedad: a aquella 

que está accesible a través de los libros. Una persona analfabeta tecnológicamen-

te (que no este al alcance de las nuevas tecnologías) queda fuera de la red comu-

nicativa que ofertan las mismas. Por tanto en un futuro inmediato aquellos ciuda-

danos que no estén preparados para el uso de las TIC tendrán altas probabilida-

des de ser marginados culturales en la sociedad del siglo XXI. 

Cuba es un ejemplo para el mundo, debido a las soluciones que ha sabido dar a 

estos problemas. A pesar de las limitaciones económicas causadas por el despia-

dado bloqueo impuesto por los Estados Unidos, ha sabido aplicar políticas nacio-

nales adecuadas sin desconocer lo externo, para el desarrollo sostenible del país. 

Se ha trabajado arduamente en el modelo pedagógico y en la mejora de la calidad 

del sistema educacional. 

La formación tanto de adultos como jóvenes en las TIC se deben apoyar en argu-

mentos de naturaleza moral y política. Preguntarse por los “porqués” y “para qué” 

de la alfabetización, en este caso, tecnológica, conlleva inevitablemente a plantear 

qué tipo de modelo social y de ciudadanos se quiere para el futuro inmediato. 

Haciéndolo de este modo significará concebir a los ciudadanos más como sujetos 

autónomos y cultos que como meros consumidores de mercancías culturales. La 
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meta educativa de la alfabetización, será formar personas que sepan desenvolver-

se crítica e inteligentemente a través de redes de ordenadores de modo tal que no 

estén indefensos intelectual y culturalmente ante las mismas. 

Para ello los procesos formativos deben estar dirigidos a que cualquier sujeto 

aprenda a aprender (es decir, adquiera las habilidades y estrategias para el auto-

aprendizaje de modo permanente a lo largo de su vida); sepa enfrentarse a la in-

formación (buscar, seleccionar, elaborar y difundir aquella información necesaria y 

útil); se capacite laboralmente para el uso de las nuevas tecnologías de la infor-

mación y comunicación; y tome conciencia de las implicaciones económicas, ideo-

lógicas, políticas y culturales de la tecnología en la sociedad. 

La totalidad de las escuelas, colocan las computadoras al servicio de todos sus 

estudiantes, lo que beneficia al 100% de la matrícula de las mismas. También para 

este programa se electrificaron centros con paneles solares.  

Han sido elaborados 32 nuevos productos de software educativos para la ense-

ñanza primaria, 10 para la secundaria básica, y una colección para los preuniversi-

tarios, y otros de la especialidad de mecánica para nivel superior. 

Se han incrementado los profesores de computación, y se ha preparado el perso-

nal para lograr un desempeño con calidad. 

Los Joven Club de Computación y Electrónica en sus años de trabajo han prepa-

rado más de un millón de cubanos y prestado importantes servicios a centros de la 

salud, escuelas, instituciones estatales y otras organizaciones comunitarias en di-

ferentes grados de utilización de las TIC. Existen instalaciones, ubicadas en todos 

los municipios del país, y así como laboratorios móviles para llevar los conocimien-

tos asociados a las tecnologías de la información a zonas de difícil acceso. 

La preparación de las nuevas generaciones en la utilización de las TIC y el empleo 

de éstas para aumentar la calidad del proceso docente educativo son elementos 

que buscan asegurar el futuro del país. 

Las universidades cubanas están conectadas a Internet. Así mismo ocurre con los 

centros científicos. Se creó la Universidad de las Ciencias Informáticas que inició 
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su funcionamiento en el curso 2002-2003 y que en estos momentos cuenta con 

más de 4000 estudiantes procedentes de los diferentes municipios del país. 

Como aspectos más generalizados e importantes a destacar se señalan: 

• Los alumnos aprenden las habilidades que les enseñan. 

• No se produce cambio en las prácticas pedagógicas de los profesores que 

han participado en las experiencias. 

• Los jóvenes, formados en esta tecnología, la usan más como medio de en-

señanza y como herramienta de trabajo. 

• Se calcula que la asimilación consciente y adecuada de estos recursos in-

formáticos eleva el aprendizaje de tres a cinco veces más.  

Debido a lo anteriormente planteado es que el autor toma como solución a la pro-

blemática investigada, el uso de un software educativo en la Enseñanza Técnica 

Profesional ya que la Dirección de esta se ha proyectado en la actualización de su 

modelo pedagógico, insertando dentro de si él uso de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y para esto se han realizado algunas conside-

raciones teóricas al respecto. 

1.2 Algunas consideraciones teóricas sobre el software educativo 

Las tecnologías son producidas y controladas en su gran mayoría por países des-

arrollados, los que las han convertido en meros instrumentos de dominación y de-

pendencia económica y política. Para los países subdesarrollados el reto estriba 

en lograr adecuar estas a sus realidades.  

Para Cuba, este reto se hace aún mayor por la condición de país en vías de desa-

rrollo y por basarse el sistema político en los principios del socialismo, por lo que 

para la implementación y desarrollo de la informática se ha diseñado la Estrategia 

de Informatización de la Sociedad Cubana, donde están involucrados todos los 

sectores, incluido el educacional. Para este último se creó el Programa de Infor-

mática Educativa del MINED (PIE), el que abarca todos los niveles y tipos de en-

señanza del país. 
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Todo ello forma parte del propósito de lograr una cultura integral en las nuevas 

generaciones que les permita enfrentarse a la globalización neoliberal, la cual 

hace un uso importante de los medios de comunicación masiva y de las redes glo-

bales al servicio del hombre, lo que obliga a trabajar en el logro de una formación 

acelerada de los niños, adolescentes y jóvenes en el empleo de estos medios. 

Miguel Rodríguez Cuervo, Director Nacional de Computación del MINED, al refe-

rirse al Programa de Informática Educativa (PIE) planteó: “este programa debe ar-

ticular coherentemente con los diseños curriculares de cada nivel de enseñanza, y 

en la dirección de la actividad cognoscitiva, ya sea la informática como objeto de 

estudio, como herramienta o medio de enseñanza”, aclarando que este “en el área 

de la docencia contempla dos líneas de trabajo esenciales: por una parte, la intro-

ducción de la computación como objeto de estudio dentro de los planes y progra-

mas desde primaria hasta el nivel superior y, por otra, como medio de enseñanza 

o herramienta de trabajo mediante el uso del software educativo y de paquetes o 

sistemas de propósito general en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las diferentes asignaturas” (MINED, 2001: 26).  

Hasta la fecha los principales logros del Programa de Informática Educativa (PIE) 

se centran en el uso de la computadora como objeto de estudio y como herramien-

ta de trabajo en sus diversas formas, sin embargo, aún subsisten algunas defi-

ciencias con respecto al uso de esta como medio de enseñanza, por lo que consti-

tuye una prioridad del MINED la preparación del personal docente en este sentido, 

para lo cual ha desarrollado varias acciones, entre ellas la preparación del docente 

y el desarrollo del software educativo cubano. Para esta última se han creado tres 

colecciones de softwares, Multisaber para la Educación Primaria, El Navegante 

para la Enseñanza Media Básica y Futuro, para la Enseñanza Media Superior. 

Hasta aquí se han abordado varios aspectos relacionados con el uso del software 

educativo en Cuba, por lo que se hace necesario tener claridad de qué es un soft-

ware educativo: 

Primeramente se propone recordar ¿qué es un software?  
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“Programas de computadoras. Son las instrucciones responsables de que el 

hardware (la máquina) realice su tarea. Como concepto general, el software puede 

dividirse en varias categorías basadas en el tipo de trabajo realizado” (Encarta, 

2004).  

Las dos categorías primarias de software son: 

1. Los sistemas operativos (software del sistema), que controlan los trabajos de 

la computadora. 

2. Software de aplicación, que dirige las distintas tareas para las que se utilizan 

las computadoras, por ejemplo tratamiento de textos, gestión de bases de da-

tos y similares.  

Por lo tanto el software educativo se enmarca en la segunda categoría. 

Pero, ¿qué es un software educativo? 

Estos son los “programas de computación que tienen como fin apoyar el proceso 

de enseñanza de aprendizaje contribuyendo a elevar su calidad y a una mejor 

atención al tratamiento de las diferencias individuales, sobre la base de una ade-

cuada proyección de estrategias a seguir tanto en el proceso de implementación 

como en su explotación” (MINED, 2002: 15).  

Si se hace un análisis del concepto anterior, queda claro que estos se elaboran 

para apoyar el proceso docente educativo (nunca para sustituir al maestro), y para 

elevar su calidad. De este modo, responden a la concepción de una adecuada es-

trategia pedagógica para su implementación y empleo, un elemento clave que de-

be quedar bien definido desde un principio. 

En la actualidad los softwares educativos se confeccionan haciendo uso de un 

conjunto de tareas y fundamentos que permiten su implementación en las máqui-

nas, manejando grandes bases de conocimientos. Un ejemplo lo son los hiperen-

tornos educativos, con una concepción pedagógica curricular extensiva, encami-

nadas a solucionar problemas de cada enseñanza, y en este caso se presentan 

las reglas relacionadas con el conocimiento objeto de estudio. Tiene la función, 
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además, de ayudar a resolver los problemas y ejercicios que el profesor orienta a 

los alumnos, por medio de una estrategia pedagógica diseñada al efecto.  

Los softwares de tipo hiperentorno educativo son aquellos que facilitan un alto ni-

vel de interactividad, la navegación sencilla por el contenido que brinda sobre dis-

tintos tema debido a su enfoque multidisciplinar. Se caracteriza por la integración 

armoniosa y la flexibilidad de los componentes que lo integran: base de conoci-

miento, entrenador o ejercitador, glosario especializado, galería de multimedia, tu-

tor, componente lúdico, evaluador, registro de resultados individuales y esquina 

del profesor, donde el usuario selecciona libremente el tema sobre el que se va a 

informar y el orden en que abordará los diferentes tópicos.  

Estos componentes garantizan la lectura no lineal de la información que se ofrece 

a través de las palabras y frases claves y de otros elementos multimedias que po-

sibilitan simular, profundizar y fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Estas herramientas computacionales tienen como fin facilitar la labor del alumno 

en la clase, además de motivarlos, lográndose esto por la potencialidad de los 

mismo en la muestras de fenómenos que son difíciles de ver en tiempo real. Per-

mitiendo centrar la atención del alumno en la parte más racional del conocimiento: 

en la interpretación del problema, el establecimiento de nexos entre los conceptos, 

relaciones o procedimientos estudiados; proporcionando, además, tiempo para la 

realización de una mayor cantidad de ejercicios. 

Este estudio permite apreciar dos enfoques fundamentales en la utilización de la 

computación en la enseñanza: 

1. La automatización del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la implemen-

tación de softwares educativos. 

2. El uso de la computación para apoyar la labor de alumnos y profesores en los 

marcos de la actividad docente planificada.  

Desde el punto de vista pedagógico, se concibe a la computadora como portadora 

de la información, y siguiendo un "procedimiento óptimo de enseñanza" se trata de 

proporcionar al alumno el conocimiento deseado, prevaleciendo la idea pedagógi-
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ca de la computación como vía que contribuya al desarrollo del proceso pedagógi-

co; en cuyo caso se debe tener en cuenta los objetivos de la clase, el contenido a 

tratar, los métodos más adecuados y los restantes medios de enseñanza, todo 

dentro de los marcos de la actividad docente planificada. 

Dentro de las ventajas que más se le reconocen a los hiperentornos educativos se 

encuentran: 

• Grandes posibilidades para la enseñanza de masas, pues se puede contar 

con lecciones preparadas por especialistas para una gran cantidad de per-

sonas. 

• Cada alumno aprende a su propio ritmo, pues el programa se va ejecutando 

en dependencia del avance del estudiante por sí mismo. 

• Se puede llegar tan lejos como las posibilidades del alumno lo permitan, 

eliminando el problema que representa la "clase promedio" para todos los 

escolares, aunque posean un mayor rendimiento e interés cognoscitivo en 

determinado campo del saber. 

• Posibilidades de brindar de manera visual y detallada la ocurrencia de fe-

nómenos y procesos que en la enseñanza tradicional el estudiante debe 

poseer un nivel de abstracción para poder entender.  

• Facilidades de búsqueda de información.  

Es por ello que la utilización de la computación para apoyar la labor de alumnos y 

profesores durante la actividad docente ha tenido como objetivo fundamental 

hacer más asequible, científica, motivadora, objetiva, consciente, activa y amena 

la adquisición de conocimientos, preservando la labor educativa del profesor de-

ntro del proceso. 

En la actualidad, los esfuerzos fundamentales en la elaboración de productos se 

han centrado en el perfeccionamiento de los softwares con la vinculación pedagó-

gica más cercana a una teoría psicológica y/o informática que los fundamente, 

pues tal característica del medio de enseñanza le permite insertarse en las dife-
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rentes tendencias pedagógicas que se han ido desarrollando, sin entrar en contra-

dicción con ellas. 

Los especialistas que se dedican a la producción de softwares tipo hiperentorno 

educativo, centran sus estudios en las características que deben poseer los pro-

gramas para cumplir con las funciones señaladas; en cuanto al uso del color, dis-

posición de la información en pantalla, tiempo de exposición de cada cuadro, entre 

otras. Además, se ocupan de la realización de estudios de carácter fisiológico y 

morfológico para determinar, de acuerdo con la edad del alumno, la duración de 

los programas en correspondencia con sus posibilidades para mantener la aten-

ción. Estudian, asimismo, el tiempo que puede permanecer el alumno concentrado 

en una actividad, el tiempo que puede estar frente a un monitor sin que aparezca 

la fatiga visual, la cantidad de radiaciones que recibe durante el trabajo con la 

computadora, la distancia adecuada entre el alumno y el monitor cuando se traba-

ja de forma individual y de manera colectiva, el tamaño de los teclados y la distan-

cia entre las teclas de acuerdo con la morfología de la mano, el tamaño de los ca-

racteres utilizados para que puedan ser visualizados por todos los escolares, etc. 

Otras ventajas reconocidas para este tipo de software se tienen: 

• Disminución del tiempo de aprendizaje por todos los servicios que brinda 

dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que aglutina caracterís-

ticas de muchos software efectivos como se ha descrito con anterioridad. 

• Mayor objetivación y asequibilidad del conocimiento que se desea formar 

en el estudiante producto a la manera que se aborda el contenido, y su en-

riquecimiento con imágenes, animaciones, simulaciones además de las po-

sibilidades de evacuar alguna duda sobre una frase o término por la exis-

tencia de un diccionario técnico. 

• Mayor activación del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de propor-

cionar recursos que le permitan al alumno arribar por sí mismo a determi-

nadas conclusiones (expresión de la interpretación acertada de los concep-

tos, relaciones o procedimientos que se traten). 
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• Permite mantener una mayor atención y concentración del sujeto durante el 

desarrollo de la actividad docente, debido a que el mismo no tiene necesi-

dad de abstracciones sobre fenómenos y procesos que no son perceptibles 

por el ojo humano, porque en el mismo se brindan de manera clara estos 

fenómenos. 

• Se logra una mayor motivación de los escolares ante el estudio del conteni-

do, por la forma en que se maneja este. Está demostrado que el trabajo con 

computadoras es altamente motivador para la mayoría de los estudiantes, 

además el liberarlo de tareas rutinarias mediante el uso de herramientas 

mejora la disposición del alumno para resolver la tareas docentes enco-

mendadas. 

Como principales limitaciones del uso de la computación en apoyo al proceso do-

cente educativo se señalan: 

• No se ha logrado un empaste eficiente entre máquina-profesor-alumno, en 

los marcos de la actividad docente, solapándose generalmente las funcio-

nes que a cada uno le corresponden. 

• No siempre el salón escolar reúne las condiciones necesarias para la visibi-

lidad adecuada de los programas que se deben mostrar a los estudiantes. 

• El profesor pasa a jugar un papel fundamental, por lo que su preparación en 

el dominio de las técnicas de computación se hace imprescindible, esto 

conlleva a que debe invertir en su capacitación; además hay que enfrentar 

la resistencia natural que oponen al cambio, pues no se trata sólo de intro-

ducir un nuevo medio, sino que el uso de la computación en la enseñanza 

presupone una nueva forma de enfocarla. 

Como se puede observar las dificultades pueden ser superadas pues dependen 

de la calidad de los materiales que se confeccionan, las condiciones de aulas y la-

boratorios y de la capacitación de los profesores fundamentalmente.  

El estudio permitirá examinar determinadas ventajas y desventajas de la introduc-

ción de la computación en la enseñanza, siguiendo uno u otro enfoque. Con esto 
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el autor pretende su integración al proceso de enseñanza aprendizaje de la asig-

natura de Mecánica Básica II por medio del hiperentorno educativo “Matecánica”, 

dirigido al proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura antes mencionada. 

Luego, partiendo de esta concepción, el autor asume las vías orientadas al apoyo 

de la labor del profesor y los alumnos, dentro de los marcos de la actividad docen-

te planificada, estudiando la influencia recíproca que existe entre la computadora y 

el sistema de categorías didácticas.  

Esto se fundamenta además, en: 

• La necesidad de que la educación siga teniendo en este nivel de enseñan-

za un carácter colectivo, por la importancia que tienen las relaciones inter-

personales en el desarrollo psicosocial de los estudiantes, lo que posibilita-

rá cumplir con los objetivos que persigue la enseñanza en el país, acerca 

de la formación multifacética y armónica de la personalidad del individuo en 

correspondencia con los principios de construcción de nuestra sociedad. De 

este modo se alejan las posiciones cognitivistas, que ponen su énfasis en la 

optimización del proceso docente, a partir de considerarlo un proceso ci-

bernético donde se centra más el interés en el resultado, que en el proceso 

mismo.  

• Su nivel de flexibilidad y adaptabilidad a las más modernas tendencias psi-

co-pedagógicas que fundamentan el aprendizaje. 

• El nivel de preparación computacional de algunos profesores y las posibili-

dades de capacitación que el sistema permite al resto. 

• Las posibilidades reales de las TIC, que se encuentran difundidas en el país 

en el nivel medio superior (politécnicos), y las perspectivas de desarrollo de 

la tecnología educativa, con la creciente utilización de softwares de tipo hi-

perentorno educativo y las posibilidades que estos ofrecen para el perfec-

cionamiento de las simulaciones, La estrategia de desarrollo contempla una 

interfaz estándar de diseño y programación. 
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Los programas de estudios elaborados, los libros de textos y las orientaciones me-

todológicas, que tienen carácter único para todo el país (Ver Anexo 35), constitu-

yen el soporte material de la concepción metodológica, que a su vez la comple-

mentan; lo que no impide que los profesores puedan realizar las adecuaciones 

pertinentes, en correspondencia con las características individuales de sus alum-

nos. 

El curso de estas materias debe enriquecer las representaciones y capacidades 

prácticas de los alumnos para aplicar los conocimientos de la Mecánica Básica II 

en la actividad posterior, formar el pensamiento lógico y la capacidad de represen-

tación espacial, y despertar el interés hacia la asignatura y sus aplicaciones.  

El uso de la computación para el desarrollo de los conocimientos de la Mecánica 

Básica II puede extender la aplicación de los conocimientos a problemas que no 

se tratan en la actualidad en este nivel por su complejidad, con lo que posibilita 

centrar más la relación entre los problemas conceptuales y en los operacionales, 

con el consiguiente desarrollo del pensamiento lógico del alumno; posibilita asi-

mismo hacer más objetiva y científica la clase a partir de la utilización de progra-

mas especialmente diseñados para la elaboración de conceptos, relaciones y pro-

cedimientos, a la vez que el uso de la computadora en las clases constituye una 

fuente de motivación implícita para el aprendizaje de esta asignatura. 

Es función de esta asignatura, entre otras, la necesidad de dotar a los alumnos de 

sólidos conocimientos acerca de aquellos conceptos, reglas, relaciones y proce-

dimientos que son fundamentales, que poseen una importancia relativamente ge-

neral y que desde el punto de vista histórico son relativamente estables. Estos co-

nocimientos deben garantizar la comprensión de las relaciones internas elementa-

les del contenido de la asignatura, la posibilidad de realizar aplicaciones elementa-

les de esta ciencia, facilitar la interpretación fundamentalmente y desarrollar en los 

alumnos habilidades sólidas en el trabajo con algoritmos o cálculos elementales, 

así como con métodos y procedimientos para llevar a la práctica las tareas seña-

ladas. 
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La enseñanza de estos contenidos puede facilitarse mediante con la utilización de 

los hiperentornos educativos ya que permiten un rápido acceso a la información 

además de las ventajas que estos brindan; proporcionan a los alumnos la posibili-

dad de emitir juicios y valoraciones a partir de los resultados obtenidos. 

Hasta aquí el análisis respecto a los contenidos: ahora bien, en el documento con-

tenedor de la concepción metodológica para la enseñanza de esta asignatura (Ver 

Anexo 35), se declara que: 

"La vía metodológica fundamental para lograr una organización adecuada del con-

tenido que conduzca al logro de los fines propuestos, se debe fundamentalmente 

a la ubicación de estos contenidos en el software, y que los ejercicios que se indi-

quen por el profesor contengan las exigencias que deben plantearse a los alum-

nos, de modo que su personalidad se desarrolle en la dirección adecuada. Estos 

ejercicios deben ser realizados de forma tal que la participación del alumno sea 

efectiva y desarrolle sus capacidades de trabajo independiente con la ayuda de la 

computadora."  

Lo anterior significa que no debe verse el trabajo con ejercicios como una activi-

dad del profesor, sino como una actividad conjunta, en la que el alumno participa 

en una medida cada vez más independiente, en la que aplica y fija las habilidades 

adquiridas, mediante la utilización de la Mecánica Básica II como un instrumento 

para el trabajo con problemas teóricos y prácticos elementales.  

El trabajo con ejercicios como vía metodológica fundamental para la enseñanza de 

la asignatura a que se hace referencia, presupone su utilización para formar en los 

alumnos el sistema de conocimientos, capacidades, habilidades y hábitos relacio-

nados con las asignaturas. A través de la elaboración de un software educativo el 

autor pretende lograr la motivación, la preparación del nivel de partida, la orienta-

ción hacia el objetivo, el tratamiento de la nueva materia, la consolidación, la sis-

tematización y el control del conocimiento. 

"En particular, cuando se dice que un alumno posee determinadas habilidades 

técnicas se entiende que él puede ante todo establecer el tipo de problema que 

debe resolver, determinar las relaciones implicadas, las condiciones del problema, 
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los datos, lo que es necesario determinar o resolver, así como la vía de solución 

del problema..." 

Saber relacionar adecuadamente los conocimientos que se poseen en función de 

la solución de un problema es la base de la creatividad. En la solución de un nue-

vo problema generalmente es necesario incorporar algoritmos ya conocidos, y que 

deben ser dispuestos convenientemente. En el análisis realizado se advierte que 

la computadora se revela como una poderosa herramienta para apoyar el desarro-

llo de estrategias didácticas en el tratamiento de temas específicos de la asignatu-

ra de Mecánica Básica II de la especialidad de mecánica. Esto constituye una su-

ma de potencialidades para un trabajo más intenso en función del desarrollo del 

pensamiento de los escolares en la actualidad, siendo la Mecánica Básica II la 

asignatura que brinda el perfil profesional a los alumnos de la especialidad. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con los estudios efectuados por 

diferentes personalidades, ha centrado durante años la atención más en la ense-

ñanza que en el aprendizaje, perfeccionando los métodos, procedimientos y me-

dios para su realización. En la actualidad hay una tendencia a darle mayor interés 

al aprendizaje, por lo que la actividad del propio estudiante, su esfuerzo en la bús-

queda del conocimiento adquiere especial importancia. 

Este proceso tiene un carácter dialéctico, regido por leyes y principios. La partici-

pación activa y consciente del alumno en la elaboración del conocimiento está 

considerada un principio didáctico esencial dentro del sistema (Arjanquelski, S.I.). 

En la constante búsqueda y perfeccionamiento de diferentes vías de trabajo do-

cente basadas en el estudiante que aprende, es importante hacer mención a lo re-

gistrado en la teoría de la actividad, para fundamentar las concepciones a las que 

el autor a llegado. 

Leontiev considera que la actividad es un proceso que relaciona una actitud vital, 

activa del sujeto hacia la realidad; y afirma que uno de los rasgos distintivos de la 

actividad es la coincidencia del motivo con el objetivo, es decir, la actividad del 

alumno está motivada por el objetivo que este se traza para lograr algo. 
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En la actual concepción metodológica para la enseñanza en Cuba de la asignatura 

en cuestión de la especialidad de mecánica, se destaca el papel que debe desem-

peñar en la enseñanza los métodos activos de trabajo que faciliten que los alum-

nos puedan descubrir por sí mismos proposiciones y métodos de trabajo, así como 

que estimulen la resolución de problemas y desarrollen su independencia creado-

ra. 

La independencia cognoscitiva "…se manifiesta ante todo como pretensión al pen-

samiento independiente, como capacidad de análisis, capacidad de orientarse en 

nuevas situaciones, capacidad de hallar un camino propio para nuevas tareas, ne-

cesidad de comprender no sólo el conocimiento asimilado, sino también de domi-

nar las experiencias del logro de ese conocimiento; se manifiesta en la autonomía 

del criterio personal".  

En el diseño de las estrategias didácticas, que presuponen el uso de la computa-

ción en la enseñanza de la Mecánica Básica II, como lo es el hiperentorno educa-

tivo “Matecánica”, se tendrá en cuenta la contribución que esta puede significar 

para el desarrollo de la independencia cognoscitiva en los alumnos, para dotarlos 

de herramientas efectivas con vistas al trabajo independiente en cada una de sus 

partes, constituyendo la teoría de la actividad aquí esbozada, su fundamento; par-

ticularmente de lo relacionado con la fase de la orientación, que frecuentemente 

se deja de hacer cuando se trabaja con este tipo de herramienta. Por otra parte, 

tales estrategias didácticas pueden ofrecer un aporte notable durante las fases de 

estimulación, realización y control. Pero para un buen uso del software que se 

propone, el profesor deberá realizar una correcta orientación en vistas de que el 

alumno lo utilice en el trabajo independiente como libro de texto y otras técnicas 

como laboratorios para desarrollar las tareas orientadas, además de que por sí so-

lo él pueda ahondar en el contenido tratado y profundizar o descubrir otros temas 

novedosos e interesantes para su preparación.  

Apreciando la potencialidad, además de las ventajas que brindan los hiperentor-

nos educativos es que el autor realiza un análisis sobre la dirección del aprendiza-
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je de la Mecánica Básica II en la Enseñanza Técnica Profesional para observar su 

estado y de esta manera insertar la propuesta de solución. 

1.3 Fundamentos sobre la dirección del aprendizaje de la Mecánica Básica II 
en la Enseñanza Técnica y Profesional 

La motivación en la enseñanza: 

Haciéndose un análisis del papel de la motivación en la enseñanza es necesario 

partir de la formación de motivos para el estudio, haciendo un adecuado manejo 

de estas técnicas se garantiza la activación el proceso de análisis de un problema 

incentivando la participación ordenada del grupo de manera que le permiten llegar 

a su solución, luego de un proceso de reflexión de lo individual a lo colectivo, a 

conclusiones claras sobre el tema que se está estudiando. La presencia y la for-

mación de una adecuada motivación para el estudio garantizan que el alumno 

desarrolle esta actividad con placer, y manifieste una actitud positiva ante el cum-

plimiento de las tareas docentes que deben desarrollar.  

Estas motivaciones para el estudio se van desarrollando durante la vida escolar, 

con una debida posición motivadora del maestro (y luego del profesor) logrando 

que la mayoría de los alumnos se esfuercen por cumplir la tarea con la mayor ra-

pidez posible, ya que la ven como una meta que debe ser cumplida o alcanzada, 

sin detenerse a pensar en el por qué de su realización. Ya en la enseñanza poli-

técnica el alumno va comprendiendo la actividad de estudio como una necesidad 

para aprender lo que verdaderamente necesita y comienza a manifestarse razo-

nes internas o impulsos para asumir el estudio con un propósito, el de su gradua-

ción, para comenzar una nueva etapa de su vida, representada en la actividad la-

boral o social posterior. 

Es por ello que el planteamiento de la tarea docente como un reto, o sea, el esta-

blecimiento de un problema o situación problémica que debe ser resuelto por parte 

de los estudiantes para encaminarse en ese sentido. De esta manera el profesor 

debe facilitar la labor del alumno en el cumplimiento de las diferentes acciones que 

conforman la actividad docente, mediante la utilización de instrumentos adecua-
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dos, en este caso el empleo adecuado de la propuesta de solución ya que posee 

un enfoque curricular extensivo. 

De acuerdo con la teoría que se ha seguido, un rasgo distintivo de la actividad es 

la coincidencia del motivo del estudio con el objetivo que se desea alcanzar. De 

ahí que la actividad docente se de como acciones motivadas por un objetivo, el de 

que el alumno adquiera el conocimiento que necesita y que además sepa donde 

buscarlo en un momento determinado. 

El autor considera que estableciendo los recursos necesarios que permitan la co-

incidencia entre el motivo y el objetivo en la actividad docente se logra motivar la 

enseñanza en los politécnicos, ya que el alumno tratará de crecer en los conoci-

mientos que necesita en el futuro durante su vida laboral como profesional, corro-

borando de esta manera el fundamento heurístico a que se hacía mención ante-

riormente. 

De ahí que se considere que las motivaciones pueden estar relacionadas con el 

contenido de la enseñanza y las características personales de los estudiantes, o 

pueden estar relacionadas con los medios o recursos didácticos que el maestro 

pone en funcionamiento para motivar el aprendizaje de la asignatura que imparte, 

en este caso la Mecánica Básica II. 

Las motivaciones que responden a estos aspectos requieren de un mayor nivel de 

abstracción del sujeto y de un adecuado dominio del contenido de la asignatura 

que se analiza, a esto ayuda el producto que se propone, ya que el nivel de abs-

tracción no necesariamente tiene que ser tan alto ya que muestra por medio de 

este hiperentorno educativo algunas de las simulaciones que se necesitan para 

esta asignatura. 

No obstante, en el tránsito hacia las formas abstractas que conforman el conoci-

miento de esta, las motivaciones externas resultan de gran utilidad, pues la utiliza-

ción de recursos didácticos y medios de enseñanza posibilitan que el alumno no 

pierda el interés durante el proceso de construcción del conocimiento, facilitando 

el tránsito de lo concreto a lo abstracto y viceversa, tanto en la etapa visual como 

en la de razonamiento de la adquisición del conocimiento. 
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El uso de las TIC, y muy especialmente la computación, constituye una fuente mo-

tivadora para los estudiantes, pues por ejemplo el ordenador es portador de una 

novedad técnica para los escolares cubanos de este tipo de enseñanza, posibili-

tando movilizar la atención del alumno durante el desarrollo de la actividad docen-

te, aumentando su nivel de concentración, además que facilita la realización de 

sus trabajos porque, sean éstos los que sean, siempre requieren cierta informa-

ción para realizarlo, un determinado proceso de datos y a menudo también la co-

municación con otras personas; y esto es precisamente lo que ofrecen las TIC: 

• Acceso a todo tipo de información. 

• Todo tipo de proceso de datos, y de manera rápida y fiable. 

• Canales de comunicación inmediata, sincrónica y asincrónica, para difun-

dir información y contactar cualquier persona o institución del mundo. 

Además, conjuntamente con estas tres funcionalidades básicas, las TIC aportan: 

automatización de tareas e interactividad, almacenamiento de grandes cantidades 

de información en pequeños soportes de fácil transporte (discos, tarjetas, redes), 

homogeneización de los códigos empleados para el registro de la información (di-

gitalización de todo tipo de información textual y audiovisual). Por consiguiente, las 

TIC ofrecen nuevas posibilidades en la producción y transmisión de conocimien-

tos.  

De esta manera actúa en un plano motivacional externo. Ahora bien, cuando se 

utiliza la computadora como instrumento para cumplir con algunos de los recursos 

didácticos señalados, se está actuando en el plano interno de la motivación y es 

en este sentido que se diseñan las estrategias didácticas. 

La influencia de la computación en la activación y motivación del aprendizaje se ha 

separado para su análisis; no obstante, en la práctica están íntimamente unidos, 

pues la participación activa del alumno en la elaboración del conocimiento, ade-

más de ser un principio esencial, propicia el interés y el deseo por aprender (Villa-

lón, 1984:32); luego todo lo que se realice en función de una clase más activa re-
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dundará en un aprendizaje más motivado, siendo a la vez lo motivacional una fase 

indispensable en la formación de la acción mental. 

Actualmente, la tecnología informática pone a la disposición de los investigadores 

en el área educativa, diversos elementos que permiten desarrollar materiales edu-

cativos especializados utilizando diferentes medios en una sola aplicación. Hiper-

entorno educativo, conocida como una de las áreas de mayor importancia de la In-

formática educativa, permite combinar diversos medios como texto, sonido, vídeo, 

simulaciones y gráficas, en una sola aplicación, que, junto con la técnica del hiper-

texto, permite agregar interactividad; lo que hace que el usuario pueda navegar a 

través de la aplicación, a su libre elección, de acuerdo con sus intereses o necesi-

dades de aprendizaje. Esta propiedad hace de una aplicación de tipo hiperentorno 

educativo el mejor colaborador en el aprendizaje a distancia.; además, estas apli-

caciones, al involucrar diferentes sentidos, resultan altamente motivadoras para el 

educando, le permiten avanzar a su propio ritmo de aprendizaje, haciéndolo res-

ponsable del mismo (Salazar, 1999: 41).  

Estos últimos pretenden despertar el suficiente nivel de motivación y de predispo-

sición para la asimilación del contenido instructivo que se puede presentar en es-

tas aplicaciones. 

Este enfoque exige que los estudiantes asuman un papel activo en el desarrollo de 

las actividades, desempeñando diferentes roles, analizando situaciones, buscando 

sus causas y consecuencias y las posibles alternativas para solucionar los pro-

blemas, dentro de la dinámica grupal y con el establecimiento de relaciones profe-

sor-alumno-computadora y alumno-alumno que coadyuven su desarrollo tomando 

en consideración que, maestros y alumnos enseñan y aprenden con la utilización 

del medio.  

La labor principal del docente es llevar de la mano la instrucción, en estrecho vín-

culo con la educación y el desarrollo eslabones básicos y elementales de la for-

mación de conductas y convicciones propias para preparar al individuo en la vida 

futura, para lograr esto el maestro debe estar abierto a la comunicación interactiva 

con esa fecunda materia que es el estudiante y motivarlo en la labor docente edu-
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cativa y permitirle su independencia y autonomía para que de una forma conscien-

te sea capaz de dirigir y ejecutar sencillos y complejos problemas, siendo las TIC 

una herramienta eficaz en este sentido. 

Al ser la computadora como ya se ha planteado un elemento motivador en cual-

quier momento del proceso, es que la misma contribuye a que el estudiante se in-

dependice en la búsqueda de solución, desarrollando así su pensamiento algorít-

mico en la búsqueda de soluciones. 

1. 4 El desarrollo del pensamiento algorítmico en los escolares de la espe-
cialidad de mecánica de la enseñanza politécnica.  

El principal objetivo de la enseñanza de la Mecánica Básica (Ver Anexo 35), es la 

capacitación de los alumnos en la resolución independiente problemas de la prác-

tica escolar y de la vida cotidiana mediante el empleo de los conocimientos que 

adquieran; para ello naturalmente es necesario conocer conceptos, algoritmos y 

procedimientos de trabajo, pero un problema que se presente tiene la particulari-

dad que para su solución se pueden emplear uno o varios algoritmos. Cuando el 

mencionado algoritmo se conoce, el problema está parcialmente resuelto, sólo es 

necesario la implementación del mismo y la posterior comprobación, pero cuando 

sucede lo contrario, el problema inicial se transfiere al de la búsqueda del (o los) 

algoritmo ( o algoritmos) que permiten dar solución al problema. 

La particularidad anteriormente mencionada, hace que frecuentemente en la clase 

de Mecánica Básica II varios alumnos no sean capaces de resolver los problemas 

planteados, aunque posean los conocimientos necesarios para darle solución a la 

situación problémica. Las causas pueden ser variadas, pero la Psicología del 

Aprendizaje y la práctica pedagógica han demostrado que los alumnos que se 

apropian de procedimientos de trabajo mental que reflejan las formas de pensa-

miento y trabajo de la ciencia en general, pueden llegar a resultados mucho mejo-

res en la resolución independiente de problemas.  

Los procedimientos con estas propiedades se llaman procedimientos heurísticos y 

del uso consciente que haga de ellos, depende en gran medida el éxito o el fraca-

so al enfrentar la solución de un problema. 
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Aunque Mario Bunge considera en su libro "La investigación científica” que “No se 

conoce receta infalible para preparar soluciones correctas a problemas de investi-

gación mediante el mero manejo de los ingredientes del problema: sólo  la resolu-

ción de problemas de rutina es, por definición una actividad en gran medida regida 

por reglas." , aclara posteriormente que "...pueden darse algunos consejos para la 

manipulación de problemas de investigación para aumentar la  probabilidad del 

éxito". Esas reglas heurísticas o consejos se pueden resumir en: 

1.- Formular el problema con claridad.  

2.- Identificar los  constituyentes.  (Señalar  premisas,   incógnitas, etc.). 

3.- Descubrir los presupuestos. 

4.- Localizar el problema. 

5.- Seleccionar el método. 

6.- Simplificar. 

7.- Analizar el problema (desmenuzar el problema en sus  unidades más sim-

ples o subproblemas). 

8.-Planear. 

9.-Buscar problemas análogos resueltos. 

10.- Transformar el problema. 

11.- Exportar el problema. 

12.- Controlar las soluciones 

Si el alumno posee un resumen de los conceptos, definiciones, fórmulas, elemen-

tos algorítmicos, etcétera, en cualquier disciplina específica con la que está rela-

cionado el problema de modo tal que le permita darle solución, se puede encauzar 

en forma rápida y adecuada la búsqueda del algoritmo que se necesita. 

En el trabajo algorítmico se realiza una búsqueda a la solución mediante una vía 

heurística, los algoritmos no deben ser presentados como fórmulas, porque fo-

mentaría en el estudiante una actitud mecanicista y no de razonamiento. El profe-
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sor debe posibilitar la situación; revelar la necesidad de su implementación; el re-

conocimiento de los datos que se poseen; la estructuración de la solución en pa-

sos que permitan transformar lo conocido para llegar a lo desconocido; el análisis 

y la utilización de las condiciones necesarias que presuponen la resolución del 

problema; el análisis de diferentes vías para solucionar el problema; y el estable-

cimiento de la vía más óptima. 

Por ello es necesario mencionar lo concerniente a lo que es un algoritmo es básico 

si resuelve una clase de problema que es determinante para la resolución de otros 

problemas o clases de problemas con una mayor complejidad.  

Intencionalmente se ha dado una definición de algoritmo básico que es compren-

sible, pero no precisa, de manera que un algoritmo será básico o no en dependen-

cia de distintos factores tales como: los objetivos del curso, la aplicación que se 

desee hacer de la asignatura, de la estructura que un profesor le da a la asignatu-

ra que imparte, etcétera. Ejemplo: si la aplicación del curso de Mecánica Básica II 

se inclina fundamentalmente hacia la Resistencia de Materiales, entonces el algo-

ritmo  para calcular el momento torsor de una barra empotrada puede ser conside-

rado como un algoritmo básico por la aplicación que tiene en la resolución de otros 

problemas, pero si el tratamiento térmico es la orientación del curso, entonces ese 

algoritmo no es fundamental. 

En la clase todo profesor las utiliza con frecuencia para guiar el pensamiento de 

los alumnos, ofreciéndolas como sugerencias, indicaciones o en formas de pre-

guntas como se expresan a continuación las más comunes a emplear. 

En la resolución de problemas  

• ¿De qué datos dispones? 

• ¿En qué formas debes captar los datos? 

• ¿Qué problemas pretendes resolver con estos datos? 

• ¿En qué forma piensas presentar los resultados? 
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• ¿Cómo puede formular este problema en términos propios de la Mecánica 

Básica II? 

• ¿Puedes representar la solución con los elementos que tienes? 

• ¿Puede una figura de análisis ayudarte a resolver el problema? 

• ¿Puede una tabla de análisis ayudarte a resolver el problema? 

• ¿Cuál es el sistema de fórmulas que contribuyen a resolver el problema?  

• ¿Conoces algún problema resuelto anteriormente parecido al que se te 

plantea total o parcialmente? 

• ¿Se corresponde el problema con algún modelo de algoritmo anteriormente 

estudiado? 

En la elaboración de algoritmos básicos 

• ¿Qué analogías y/o diferencias existen entre el problema que resuelve este 

algoritmo y otros conocidos? 

• ¿Existe algún algoritmo estudiado anteriormente que resuelva parte de los 

que este algoritmo pretende resolver, de manera que pueda reducirse a él 

parcialmente el nuevo algoritmo? 

• ¿Se necesita hacer diferenciación de casos para analizar situaciones ex-

tremas? 

• ¿Puede este algoritmo adaptarse a situaciones particulares? 

• ¿Puede extenderse a la solución de un problema más general? 

Es apreciable que la estructuración del sistema de conceptos y algoritmos en for-

ma de sistema es importante, pero la estructuración de un sistema de ejercicios es 

imprescindible para el desarrollo del método heurístico en la enseñanza de la Me-

cánica Básica II, ya que los problemas y ejercicios que se planteen al alumno de-

ben tener la intención de adiestrarlos en la aplicación de la Heurística a la solución 

de los problemas, esta es tarea fundamental del docente, pues en la mayoría de 

los textos, aún los que se dedican sólo a la ejercitación, constituyen colección de 
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ejercicios que en el mejor de los casos están organizados en orden de dificultad, 

pero no concebidos en forma de sistema con el propósito de adiestrar a los alum-

nos en la aplicación de la Heurística.  

Conclusiones del Capitulo I 

La caracterización de las TIC ha propiciado su implementación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en las diferentes educaciones particularmente para la 

enseñanza politécnica. 

El software educativo en la enseñanza objeto de estudio en los momentos actua-

les es una necesidad y se proyecta la concepción de una colección que responda 

a las carencias. 

El pensamiento algorítmico en los estudiantes de esta enseñanza trae consigo la 

apropiación del sistema de conocimientos en las asignaturas de carácter social y 

técnico. 
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Capítulo 2: Propuesta de un software educativo que contribuya al desarrollo 
de los conocimientos de la Mecánica Básica II, por parte de los 
estudiantes de la especialidad de mecánica en la Enseñanza Téc-
nica Profesional. 

El presente capítulo tiene como finalidad la fundamentación y presentación de un 

software educativo que contribuya al desarrollo de los conocimientos de la Mecá-

nica Básica II. En el primer epígrafe se diagnostica el problema objeto de estudio. 

En el segundo epígrafe se presentan sus componentes estructurales y se alude a 

los fundamentos básicos que sustentan dicho software. 

2.1 Diagnóstico y fundamentación del software del tipo hiperentorno educa-
tivo que contribuya al desarrollo de conocimientos de la Mecánica Básica II 
de los alumnos del segundo año de la Enseñanza Técnica Profesional del 
Instituto Politécnico Raúl Suárez.  

2.1.1 Caracterización sobre aspectos generales del software, organización y 
funcionamiento del contexto donde se desarrolló el estudio. 

El conocimiento a profundidad del contexto donde tendrá lugar un estudio científi-

co, constituye un elemento importante para el investigador, pues ayuda a entender 

mejor el comportamiento del problema y en correspondencia con esto permite di-

señar mejor las propuestas de solución. 

El Instituto Politécnico Raúl Suárez Martínez está situado en Complejo cultural 

Abel Santa María, en la ciudad de Santa Clara, en el Consejo Popular Abel Santa 

María. Comenzó a prestar servicios a la Enseñanza Técnica Profesional en 1968, 

en los momentos actuales forma parte de la Educación General Politécnica y La-

boral del MINED, en el municipio de Santa Clara, Provincia de Villa Clara. 

Estructura, organización y funcionamiento del Politécnico, “Raúl Suárez Mar-
tínez”. 

Posee un consejo de dirección compuesto por un director, un vicedirector, dos 

Subdirectores un Secretario Docente y un administrador. Laboran 190 trabajado-

res, de ellos son docentes 138, especialidades que se estudian – 7. 
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1. Mantenimiento y reparación del transporte. 

2. Explotación del transporte. 

3. Mecánica Industrial. 

4. Construcción de Estructuras. 

5. Electrónica. 

6. Electricidad. 

7. Secretariado de Operador de Microcomputadora. 

El nivel profesional del claustro se comporta de la siguiente forma:  

• Licenciados: 69 

• No licenciados: 69 

Matrícula por grados 

Cantidad de 
Grupos 

Años Especialidad Matrícula 

1 1 Mantenimiento y reparación del transpor- 141 

2 1 Explotación del transporte 60 

4 1,2,3 Mecánica Industrial 64 

2 1 Construcción de Estructuras 59 

7 1,2,3,4 Electrónica 188 

4 1,2,3,4 Electricidad 91 

 

Ella organiza su vida en un horario que tiene el siguiente comportamiento: 

Horario del día. 

7:30 AM a 11:30 AM Funcionan los laboratorios de computación y los talleres. 

7:55 AM a 12:10 AM Clases  

 33



 

1:55 PM a 5:10 PM Estudio en y otras actividades en las aulas 

La biblioteca funciona de 7:55 AM a 5:10 PM. 

2.1.2 Diagnóstico acerca del comportamiento de los conocimientos de la Me-
cánica Básica II en el politécnico, “Raúl Suárez Martínez”. 

Para propiciar la evaluación de la preparación del estudiante de segundo año de la 

especialidad de mecánica en la Enseñanza Técnica Profesional, el autor procedió 

a la selección de la muestra en el Politécnico, Raúl Suárez Martínez en el curso 

2005 - 2006, a continuación se presenta la distribución de este personal docente, 

a fin de que se pueda tener una comprensión más completa de las razones que in-

fluyeron en su determinación. 

Se tomó como unidad de estudio los estudiantes del segundo año del politécnico 

mencionado, en un muestreo intencional determinado por las necesidades indivi-

duales y grupales que evidenciaban carencias en el cumplimiento del estudio so-

bre la asignatura Mecánica Básica II. 

Se considera que la muestra es representativa debido a que: 

• Cuantitativamente representa el 32 % con respecto a la población. 

• Posee características comunes de los estudiantes, en cuanto a edad, inter-

eses, nivel académico. 

• Aseguramiento material común a todos los grupos al insertarse en el proce-

so pedagógico de la institución. 

• Influencia general a todos por igual de las organizaciones del centro, fun-

damentalmente la FEEM, la UJC y el PCC. 

• Similares oportunidades y dificultades para arribar al desarrollo que de ellos 

se espera en el modelo del egresado. 

Una vez determinada y seleccionada la muestra se procedió por parte del autor al 

diagnóstico inicial con el empleo de métodos y técnicas con sus correspondien-

tes instrumentos, para conocer el nivel real de los sujetos y que a continuación se 

explican: 
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I. Empleando el método de observación (Ver Anexo 1) se observaron 11 clases 

de Mecánica Básica II donde se constató en 9 de ellas el uso indebido del trabajo 

diferenciado con los estudiantes, para un 81.8%, esto se puede apreciar en las li-

bretas de ellos, donde los profesores a la hora de orientar un tema para el estudio 

independiente o investigar es el mismo para todos, sin tener en cuenta las caracte-

rísticas de cada uno; solo 4 de ellos realizan de manera correcta este tratamiento 

para una 36.3%. Donde se puede apreciar que la tendencia no es la correcta. 

Los 11 profesores, cuentan con una preparación elemental que les permite inter-

actuar con el software motivo de investigación, para un 100%. Lo que posibilita la 

inserción del producto en el proceso docente educativo. 

En las 11 clases visitadas los profesores utilizan las TIC, pero sólo 7 de ellos lo-

gran explotar al máximo el contenido de los mismos, para un 63.6%, además 3 de 

ellos, para un 27.2%, siempre lo utilizan en la realización de la tarea o para iniciar 

la clase asegurando condiciones previas, los demás la utilizan cuando creen ne-

cesario que los estudiantes vean algún contenido en específico o algún fenómeno 

recogido dentro de estos software que son de un grado de dificultad elevado. 

En la mayoría de las ocasiones no se utilizan los software de la colección Futuro, 

ya que los profesores alegan que los contenidos que se tratan en estos no se 

adaptan en su mayoría a los que se necesitan para esta asignatura, aunque en la 

medida de las posibilidades que brinda esta colección y la Enciclopedia Encarta de 

manera muy esporádica, se logra insertar la tecnología en el proceso de enseñan-

za - aprendizaje. 

Existe motivación e interés por la computación y sus diferentes aplicaciones en los 

estudiantes, planteando estos que el contenido se trata de manera mas emotiva, y 

los fenómenos que ellos deben abstraerse para verlos y entenderlos, ahí lo ven de 

manera explícita y didáctica, siendo así más fácil de entender y apropiarse de los 

conocimientos que ellos necesitan. 

En la preparación de la asignatura no se abordan aspectos relacionados con la 

computación solo se analiza en el departamento la utilización de los laboratorio de 

computación. 
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Se constató el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre la asignatura que se 

aborda en el software: 

1. Valoraciones ante situaciones de su conocimiento y evaluación de la asignatu-

ra y hacia ella, mencionando el empleo de la computadora en esta dirección.  

2. Criterios y solidez de los fundamentos de acuerdo a la asignatura en cuestión. 

3. Comportamiento en lo académico, lo laboral y lo investigativo. 

4. Planes y metas que se trazan. 

La información fue recogida en un protocolo individual y se utilizaron los criterios 

de dos o más jefes de departamentos y tutores para lograr la mayor fidelidad de la 

observación. 

II. Se aplicó por parte del autor una encuesta a los Profesores del politécnico, 

“Raúl Suárez Martínez “que atienden los alumnos de estas especialidades en el 

segundo año, con el fin de profundizar en su estado real (Ver Anexo 2), especial-

mente indagando sobre la responsabilidad:  

• Ante el estudio. 

• Ante el trabajo. 

• Ante el cumplimiento de sus tareas respecto a la atención de los alumnos. 

Para la realización de la encuesta se escogieron 9 profesores de segundo año de 

la especialidad de mecánica del Politécnico Raúl Suárez Martínez y los 9 afirman 

que utilizan el programa, las orientaciones metodológicas y la literatura técnica pa-

ra la preparación de sus clases, esto refiere un 100% de los entrevistados. Para la 

orientación del estudio independiente no hacen referencia a los software de la Co-

lección Futuro porque no abordan los contenidos que estos estudiantes necesitan 

para el desarrollo de los conocimientos sobre la asignatura, sino que indican esta 

actividad sobre la base de literatura impresa que en la mayoría de los casos no es-

tán disponibles en el centro, por lo que tienen que dar un espacio de tiempo mayor 

para la revisión de las orientaciones, perdiendo así en muchos casos la eficiencia 

de la tarea, ya que muchas veces los alumnos cumplen las mismas copiando unos 

de otros sin saber la fuente de información y si está bien o no. 

 36



 

Con respecto al uso de la literatura técnica básica para esta especialidad 4 de los 

profesores entrevistados para un 44.4% prefieren trabajar el contenido frontal 

usando el pizarrón, mientras que los restantes prefieren darles algoritmo a los es-

tudiantes para que se apropien de los contenidos por los libros de texto, teniendo 

en cuenta lo anteriormente analizado, ya que a sabiendas de que la literatura no 

es la suficiente, emplean el método para tratar de incentivar en el estudiante el es-

píritu investigativo y de autopreparación. 

El 100% de los profesores muestran preocupación por la utilización de la nueva 

tecnología ya que están concientes de las ventajas que estas propician dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, pero manifiestan que aún no poseen un 

producto que les garantice esto para su asignatura, y poder lograr mejores índices 

de eficiencias dentro del proceso.  

Estos resultados confirman la necesidad de un trabajo coherente, sistemático y 

planificado dirigido a desarrollar el conocimiento de la asignatura Mecánica Básica 

II y el desempeño profesional del estudiante de las diferentes especialidades del 

centro y en lo fundamental las de mecánica. 

Para constatar el diseño y la implementación del software educativo para contribuir 

al desarrollo de los conocimientos de los estudiantes de la Enseñanza Técnica 

Profesional de las especialidades de mecánica, se aplicó por parte del autor una 

encuesta a los subdirectores, tutores y profesores (Ver Anexo 3) y estaba dirigida 

a explorar los siguientes elementos: 

1. Orientaciones metodológicas de los departamentos docentes en esta direc-

ción. 

2. Nivel de compromiso de los subdirectores, tutores y profesores en el desa-

rrollo de los conocimientos fundamentales de la asignatura y la evaluación 

del desempeño profesional desde la escuela. 

3. Nivel de satisfacción de los subdirectores, tutores y profesores con esta ta-

rea. 

4. Actividades que se realizan y frecuencia en su realización que favorecen el 

desarrollo de los conocimientos de la asignatura Mecánica Básica II y la eva-

luación del desempeño profesional del estudiante de estas especialidades. 
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5. Actividades que los subdirectores, tutores y profesores consideran más efec-

tivas en este sentido. 

6. Dificultades que enfrentaban los subdirectores, tutores y profesores en el 

desarrollo de los conocimientos de esta asignatura y la evaluación del des-

empeño profesional del estudiante de estas especialidades del centro. 

El instrumento se aplicó a 2 subdirectores de escuelas, 5 profesores de las dife-

rentes especialidades de la mecánica y 8 especialistas de la provincia de Villa Cla-

ra, los resultados se muestran a continuación: 

Tabla A - Resultados de la encuesta a los docentes. 

Docentes Encuesta-
dos en Total 30 

Subdirectores 2 
Profesores de las 
diferentes especia-
lidades 5 

Especialistas 8 

Aspectos a explorar 

con la encuesta. 

   

1 100 % B 100 % B 80 % B 

2 80 % B 90 % B 70 % B 

3 100 % B 100 % B 90 % B 

4 60 % B 70 % B 90 % B 

5 80 % la clase  90 % la clase y la 
preparación de asig-
naturas 

80 % la clase y la 
preparación de 
asignaturas  

6 80 %  
Falta de materiales de apo-
yo a la docencia para los es-
tudiantes de las diferentes 
especialidades 

90 % 
Poco material de 
apoyo a las activida-
des trabajo indepen-
diente como literatura 
impresa o materiales 
digitales para el uso 
de las TIC (no exis-
tencia de Software 
educativos sobre es-
tos temas) 

90 % 
Existencia de poca 
literatura para la 
consulta por parte 
de los estudiantes 
de las diferentes 
especialidades de la 
mecánica y la no 
existencia de un 
software que abor-
de esta asignatura 
en la Enseñanza 
Técnica Profesional.
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Estos resultados evidencian la necesidad de dirigir científicamente el proceso de 

desarrollo de los conocimientos de la Mecánica Básica II y desempeño profesional 

de los estudiantes de las diferentes especialidades relacionadas. 

Una vez argumentado esto se procedió a la aplicación de la entrevista para com-

probar cómo se imparte la asignatura de Mecánica Básica II en el Politécnico Raúl 

Suárez Martínez (Ver Anexo 4) además, de los 9 profesores que dan la asignatura 

se encuestaron 6 que lo hacen sobre la Mecánica Básica I. El 90% de ellos no uti-

lizan a veces los software de la Colección Futuro por no contar con los contenidos 

necesarios para el desarrollo de la asignatura a pesar de considerarlo motivador e 

interesante para los alumnos. 

Los softwares contienen algunos contenidos muy generales sobre algún tema es-

pecífico pero no logra cumplir el objetivo que se necesita en la asignatura, el cual 

esta basado en el desarrollo de los conocimientos de la Mecánica Básica II en los 

alumnos, producto a las limitaciones de los mismos es el poco uso que se le da en 

este sentido.  

Debido a los resultados constatados de los instrumentos aplicados, el autor realizo 

una encuesta (Ver Anexo 5) para obtener la información necesaria sobre el diseño 

de un software de tipo hiperentorno educativo que contribuya a desarrollar los co-

nocimientos de la Mecánica Básica II en los estudiantes del segundo año de la es-

pecialidad de mecánica de la Enseñanza Técnica Profesional. Además se pudo 

determinar la manera en que serán abordados los contenidos, simulaciones, imá-

genes, así como los materiales de apoyo que le servirán al estudiante para su de-

sarrollo cognoscitivo sobre estos temas y lograr incentivar el espíritu investigativo 

y la autopreparación dentro de la masa estudiantil. 

2.2 Fundamentación del software tipo hiperentorno educativo que contri-
buya al desarrollo de los conocimientos de la Mecánica Básica II en los es-
tudiantes del segundo año de la especialidad de mecánica en la Enseñanza 
Técnica Profesional. 
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2.2.1 Diseño de la propuesta de solución con el empleo de las TIC  

Al efectuarse un análisis por parte del autor de la temática y cometer una valora-

ción de los estudios realizados sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje, así 

como su experiencia, pudo constatar una problemática variada y confirmar la ne-

cesidad de estudiar las causas de estos resultados para hacer una propuesta que 

permita dar solución a las mismas. Uno de los problemas que más inciden en esta 

pobre preparación de los alumnos de la Enseñanza Técnica Profesional y en parti-

cular la especialidad de mecánica para enfrentar estos ejercicios de aplicación de 

la asignatura de Mecánica Básica II es la escasez de materiales didácticos que les 

sirva de complemento tanto a profesores como estudiantes para desarrollar los 

contenidos de la misma, siendo esta una de las asignaturas más importantes y de 

difícil comprensión dentro de la preparación de los alumnos, por los contenidos 

que esta asignatura aborda (Ver Anexo 35). 

Esto llevó consigo la posibilidad de confeccionar un material de este tipo que con-

tribuyera a desarrollar los conocimientos de la asignatura Mecánica Básica II en 

los estudiantes de los politécnicos utilizando la computación como medio de ense-

ñanza. 

En el desarrollo de este material se parte de los datos descritos en la carta tecno-

lógica para el guión del producto que se propone. 

Carta Tecnológica 

Nombres y Apellidos: _Tomás Álvarez Abreu 

Rol: Guionista, Diseñador y Programador 

Categoría Docente: Profesor Adjunto 
Años de experiencia en la educación: 4 

Años de experiencia en el nivel al que va dirigido el software: _____ 

Categoría Científica: ___________________________ 

Especialidad: ___________________________ 

Centro de trabajo: Joven Club de Computación y Electrónica Fomento II 

Dirección del centro de trabajo: José del Carmen Hernández s/n, Fomen-

to, SS, Fomento, SS. 
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Dirección particular: Máximo Gómez # 89 entre Céspedes y Serafín Sán-

chez. 

Carné de identidad: 65090931804 
Teléfono del centro de trabajo: 461755 

Teléfono particular: 461266 
E-mail: tomas05022@ssp.jovenclub.cu 

Análisis Preliminar 

Nombre: El nombre propuesto al software es “Matecánica” es una fusión de las 

palabras Matemática y Mecánica ya que esta es una de las asignaturas más im-

portantes de esta especialidad y son tratadas con profundidad en el producto. 

Pertenece a una colección: Sí____ No _X_ 

Necesidad:  

El surgimiento y desarrollo de la Informática ha motivado entre otros factores, la 

necesidad de intercambio de información entre diferentes instituciones docentes. 

La utilización de este medio para la Educación, es debido a la elevada motivación 

y captación de conocimiento por parte de los estudiantes a través de la misma. La 

preparación de Software para la educación técnica especializada aún se encuen-

tra en desarrollo, es por ello que se hace necesario, la elaboración de un material 

didáctico y de consulta que le sirva a los politécnicos para su utilización, ya que 

para un nivel universitario se ha concretado algo por medio de las nuevas tecnolo-

gías; pero aún no se encuentra implantado un material que trate estos elementos 

en la especialidad de mecánica en la Enseñanza Técnica Profesional.  

Se plantea esto por parte del autor porque la idea se basa en confeccionar un 

software del tipo hiperentorno educativo donde aparezca información ampliada y 

concentrada además de ejercicios, simulaciones, imágenes para enriquecer el 

contenido sobre las diferentes asignaturas que deben recibir los estudiantes de la 

especialidad de mecánica, todo en idioma español para lograr una elevada prepa-

ración en el estudiantado, ya que se ha comprobado en otras investigaciones que 

la implantación de las nuevas tecnologías en la enseñanza ayuda a alcanzar resul-

tados positivos.  
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Con este Software el autor pone su empeño en ayudar a los que caminan por el 

sendero de la formación profesional. En su criterio existen varias razones para la 

creación de este tipo de trabajo. 

La primera está relacionado con la necesidad de que los miembros de esta socie-

dad y de la venidera tengan un material de consulta lo más completo y exacto po-

sible de temas necesarios para complementar los conocimientos recibidos en cla-

ses. Para que estos les servirán en su posterior vida laboral. 

Otra de las razones es que una gran parte de los conocimientos se adquieren ma-

nipulando este tipo de medio por la facilidad que otorga el mismo en el manejo de 

la información. 

Sinopsis 

El trabajo se confeccionó en el lenguaje de programación Delphi 7, se emplea una 

base de datos relacional sobre el Sistema de gestión de bases de datos Microsoft 

Access para el registro de la traza del estudiante y presenta las siguientes caracte-

rísticas: 

Se utiliza un diseño armónico, de colores suaves y de contraste con los elementos 

activos de la interfaz. Cuenta de diferentes ventanas y objetivos bien definidos en 

cada una de ellas. Se mantiene la unidad estructural de las mismas con el diseño 

general de la aplicación sin afectar su funcionalidad. 

Al ejecutarlo aparece una pantalla inicial o splash de presentación donde se apre-

cie el nombre del software, del el autor y la referencia a la enseñanza a que este 

está dirigido, pasando de manera automática a la pantalla principal del trabajo. En 

la misma se podrá apreciar varias opciones que posibilita entrar dando clic en al-

guna de ellas a los diferentes módulos que lo componen, al realizar esta operación 

el usuario puede regresar a la pantalla principal nuevamente garantizando de esta 

manera una navegación sencilla y fluida. El contenido esta soportado por medio 

de una de las ventanas con las que cuenta el sistema manteniendo un diseño si-

milar evitando de esta manera un contraste alto, dispone de los servicios de bús-

queda, copiado e impresión cada vez que se necesite. Posee una biblioteca donde 

se ofrecen libros en formato digital para enriquecer el contenido abordado, esto 
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ocurre también con una galería de imágenes, una de animaciones y otras partes 

importantes que atrapan la atención del educando como lo son un módulo de ejer-

cicios donde además del resultado evaluativo que pueda obtener este se motivará 

por realizar un reto con la computadora para ver si puede lograr la máxima califi-

cación. El producto posee un diccionario técnico para ayudar sobre términos que 

necesiten aclaración al cual se pueden acceder desde la pantalla principal o de los 

módulos de contenido y biblioteca y de este puede regresar donde se encontraba 

o a la pantalla principal. Al acceder a la galería de imágenes el estudiante tiene a 

su disposición ilustraciones que representan gráficas, herramientas y dispositivos 

que se abordan en la asignatura, haciendo una breve descripción de cada uno de 

ellos dando un mejor acercamiento del fenómeno o proceso que se describe. Es 

necesario aclarar que los ejercicios se pueden cambiar por parte del profesor para 

que el estudiante no siempre tenga que realizar los mismos, evitando así de esta 

manera el rechazo al medio que se brinda. El producto posee un módulo de ani-

maciones o simulaciones de fenómenos y procesos que no son perceptibles en la 

práctica por el ojo humano, logrando de esta manera que se pueda tener una vi-

sión más cercana de algunos elementos mecánicos interesantes para la prepara-

ción en su futura vida laboral. Se incluye un módulo de entretenimiento o pasa 

tiempo donde mediante animaciones didácticas se contribuye al desarrollo de los 

conocimientos de la especialidad de mecánica. Existe módulo de evaluación en el 

que se mostrarán los resultados de los estudiantes al estos realizar ejercicios que 

se proponen en el módulo correspondiente, para entrar al mismo habrá que auten-

tificarse para ver sus calificaciones en los ejercicios; es bueno aclarar que esta au-

tentificación es para que el alumno vea solamente sus calificaciones y no la de los 

demás, pero el profesor si puede ver todas las calificaciones. Además de los mó-

dulos mencionados este trabajo constará con un servicio de búsqueda de informa-

ción para agilizar la evacuación de dudas o evitar que necesariamente se tenga 

que entrar al contenido o biblioteca. 

Objetivos 

• Diseñar un software del tipo hiperentorno educativo que contribuya al desa-

rrollo de los conocimientos de Mecánica Básica II, por parte de los estudian-
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tes de la especialidad de mecánica de la enseñanza general politécnica y 

laboral.  

• Realizar una sistematización del aprendizaje de la Mecánica Básica II en la 

enseñanza politécnica de los contenidos de esta asignatura y de los mo-

mentos de desarrollo de los alumnos de dicha enseñanza. 

Estrategia Metodológica 

El estudiante podrá acceder libremente a la información de los módulos. Desde 

cada uno de ellos tendrá acceso a la biblioteca donde se agrupará toda una serie 

de libros que abordan contenidos importantes para su preparación integral. Tam-

bién tendrá en todo momento disponible la ayuda. Estará a disposición un diccio-

nario técnico para evacuar dudas sobre el significado técnico de palabras tratadas 

en los temas y que son de gran importancia su comprensión.  

Sirva este material como elemento complementario para el trabajo de las estructu-

ras docentes en general, y de los centros politécnicos en particular, en la gradual 

introducción de las nuevas tecnologías, como base de trabajo para las diferentes 

actividades metodológicas que se desarrollen en los distintos centros, que deben 

propiciar la introducción paulatina de los indicadores. 

En el proceso de aprendizaje del alumno se ha tenido en cuenta los indicadores 

referidos a la posibilidad de orientar y activar al alumno, hacia la búsqueda inde-

pendiente del conocimiento, de los procedimientos, del empleo de diferentes fuen-

tes de información, con lo que se propicia un aprendizaje reflexivo y el desarrollo 

de la independencia cognoscitiva. Como parte de estos indicadores un lugar espe-

cial lo ocupa el no anticiparse a los razonamientos y juicios de los alumnos, así 

como el poder ofrecer niveles de ayuda, que permitan al estudiante reflexionar so-

bre su error y rectificarlo. 

Público a que va dirigido 

El Software que se propone se encuentra dirigido a la Enseñanza Técnica Profe-

sional específicamente a las especialidades de mecánica.  

Prerrequisitos de Trabajo 
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• Que los alumnos tengan algún conocimiento de computación para poder 

navegar por el software. 

• Dominen el trabajo con el teclado y el ratón. 

• Enfoque multidisciplinar. 

• Ambiente de aprendizaje ameno y dinámico. 

• Cierto nivel de interactividad. 

• Su programación debe garantizar la navegación libre por todo el software. 

• Debe adaptarse a las características más generales de la técnica empleada 

hoy en los centros de enseñanza. 

Bibliografía a utilizar en el software:  

1. Manual del ingeniero de taller, segunda edición, Academia Hütte, Berlín, 

1989. 

2. Lajtin, Yu. M.: Metalografía y tratamiento térmico de los metales, Editorial Mir, 

Moscú, 1977. 

3. Dibujo técnico mecánico, Editorial Científico-Técnica, La Habana, 1972 (tra-

ducción de Francisco Javier Valls Ventosa).  

4. Casillas, A. L.: Máquinas de cálculos de taller, [s.e.], Madrid, 1981. 

5. Slade, Samuel y Louis Margolis: Matemáticas para escuelas técnicas, New 

York Vocational High School, Editorial Científico-Técnica, La Habana, 1981 

(traducción de Teodoro Ortiz). 

6. Solar González, Carlos y J. González Canteli: Aprendizaje industrial 3º tecno-

logía rama del metal “fresador”, Editorial Félix Varela, La Habana, 1986. 

7. Krisin, A. e I. Naúmov: Manual del ajustador-montador mecánico, Editorial 

Mir, Moscú, 1969. 

8. Brushtein, B y V. Dementiev: Manual del Tornero, Editorial Mir, Moscú, 1973. 

Descripción general del producto 
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El software va a contar con 10 módulos donde el alumno podrá tener acceso a ca-

da uno de ellos. 

Al ejecutarse el programa se presenta la pantalla correspondiente al módulo I. 

Módulo Presentación (I): 

La misma esta compuesta por una presentación que contiene el nombre del pro-

ducto, una animación sobre la transmisión biela y manivela, la sombra de la parte 

superior de una rueda dentada; además en la parte inferior aparece el perfil edu-

cacional y el nivel de enseñanza a que va dirigido el trabajo así como la referencia 

a los autores del software. 

Módulo Pantalla Principal (II): 

Esta posee una interfaz muy acorde con los colores que adquieren los metales en 

la vida cotidiana (grisáceo metálico y rojizo producto a su corrosión) Posee varios 

comandos distribuidos por toda su área para lograr un equilibrio en el diseño, que 

permite al estudiante interactuar con los otros módulos, realizar búsquedas de te-

mas generales para el enriquecimiento de los conocimientos y podrá salir de la 

aplicación cuando lo desee, y en la parte inferior posee botones para los servicios 

de copiado e impresión que se habilitan al realizar una búsqueda.   

A modo general se puede apreciar posee una navegación libre con ayuda en línea 

y salida cuando el usuario lo desee. 

Cada vez que el usuario de clic en el comando de salida sin importar el lugar del 

software que se encuentre siempre aparecerá un mensaje de confirmación, para 

evitar una salida indeseada por parte de este. 

Módulo Contenido (III): 

En este módulo se mantiene una línea de diseño coherente para evitar un contras-

te que pueda influir en el usuario. Al dar clic en el comando que da acceso a este 

módulo, aparecerá una relación de temas los cuales responden a los que se im-

parten en la asignatura de Mecánica Básica II en el segundo año de la especiali-

dad de mecánica. 
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Al dar clic en cualquiera de los temas que se presentan, el mismo abrirá la pantalla 

donde se podrá apreciar el tema seleccionado a manera de título y debajo el desa-

rrollo de este. En esta pantalla se ofrecerán los servicios de búsqueda ampliada, 

búsqueda en el texto mostrado, servicio de impresión, ayuda y diccionario técnico. 

De esta pantalla se podrá volver al inicio o pantalla II – 01, ir al diccionario técnico 

perteneciente a otro módulo o salir de la aplicación. 

Módulo Biblioteca (IV): 

Aquí se presenta una recopilación de temas de diferentes materias relacionadas 

con la especialidad de mecánica donde el usuario podrá interactuar con ellos para 

enriquecer su preparación, al pasar el mouse (ratón) por encima de las imágenes 

que simulan libros se podrán apreciar los títulos de estos y al dar clic sobre él se 

desplegará su índice que posibilita al ser seleccionado uno de sus temas el desa-

rrollo del mismo. También se le brinda a los usuarios los mismos servicios men-

cionados en los demás módulos. Se mantendrá la línea de diseño y empleo de los 

colores. 

Módulo Galería de Imágenes (V): 

Presenta una serie de imágenes propias de las asignaturas técnicas que dan un 

acercamiento a las diferentas temáticas que se tratan en ellas y que intervienen en 

la formación profesional especializada de los estudiantes de mecánica en esta en-

señanza. Al interactuar con las mismas estas se ampliaran y aparecerá una des-

cripción referencial que da una noción al usuario de lo que se esta viendo. Esta 

galería mantiene los mismos servicios que se mencionan en los demás módulos 

Módulo Galería de Animaciones (VI): 

Esta galería le brinda al estudiante las animaciones de una serie de fenómenos, 

objetos y estructuras que se le imparten en clases, que le son de difícil acceso y 

comprensión por el nivel de abstracción que se debe tener, ya que existen pocas 

posibilidades de ofrecer las mismas en tiempo real, por lo que le sirve al profesor 

como medio de enseñanza idóneo para impartir el contenido, así como a los estu-

diante para la comprensión del mismo. Aquí los usuarios podrán interactuar con 
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estas animaciones para ir viendo la ocurrencia de cada proceso y su explicación. 

El diseño de mantiene la misma línea explicada en los módulos anteriores. 

Módulo Diccionario Técnico (VII): 

Diccionario en el que se definen palabras técnicas de difícil comprensión y se rea-

liza un análisis de estas. Existe un mecanismo de aceleración o búsqueda de las 

palabras en el diccionario, similar diseño y los mismos servicios. 

Módulo Pasatiempos (VIII): 

El mismo presentará una serie de animaciones y textos didácticos que permite al 

usuario un esparcimiento instructivo, ya que al interactuar con estos siempre esta-

rá aprendiendo algo nuevo vinculado con las asignaturas que forman su perfil pro-

fesional. De este módulo podrá regresar a la pantalla principal del sistema y recibi-

rá el servicio de ayuda presenta en cada momento del software. 

Módulo Ejercicios (IX): 

Presenta un sistema de ejercicios para la desarrollar habilidades y conocimientos 

de ejercicios de aplicaciones de esta materia así como de otros temas relaciona-

dos con la asignatura de Mecánica Básica II. Existe la evaluación inmediata por 

medio de la palabra escrita donde el alumno podrá ir midiendo sus propios cono-

cimientos. 

Módulo Evaluación (X): 
Control de la actividad del estudiante en el que se constatan elementos vinculados 

con los ejercicios realizados, niveles de efectividad, etc. 

• La ayuda será contextual y puntual para cada uno de los tipos de pantalla del 

programa. Debido a las características de los usuarios potenciales deberá 

usarse un lenguaje apropiado, directo y preciso para develar las funciones de 

los diferentes elementos interactivos de cada pantalla. 

• Los elementos interactivos poseen 3 estados en dependencia de su reacción 

ante el cursor del ratón (no interactuado, interceptado y pulsado) y deberán te-

ner una imagen gráfica para cada uno de los tres estados. 
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POSIBLE ESTRUCTURA MODULAR:  
 

 

 
 
El resto de la descripción del producto se puede apreciar en el guión (ver Anexo 

8). 

Diseño del sistema por una herramienta CASE 

A p

tos:  

sistemas externos hacia los cuales el sistema emite la infor-

artir de las entrevistas/encuestas (ver Anexo 4 y 5) se obtienen varios elemen-

a) Documentos que se utilizan o que se deben utilizar (Por ejemplo: bibliogra-

fía básica y complementaria, folletos de ejercicios). 

b) Procesos en que intervienen estos documentos y forma en que se utilizan. 

c) Personas y/o sistemas externos a partir de los cuales el sistema recibe la 

información. 

d) Personas y/o 

mación. 

e) Bibliografía que describe los procesos y la forma de trabajo con los docu-

mentos. 
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Co o confecciona a un diagrama de ca-

sos e 1). Mediante este se describen de 

forma sintetizada, los elementos esenciales que interactúan en el sistema que se 

inte a cribir como se realizan 

o así el 

un diagrama más detallado de lo que será el pro-

este el caso de uso de sistema (ver Anexo 9 Fig. 2) 

que no es más que la interacción que van a tener los actores definidos con los 

smo durante el empleo de este. 

. 

dad – Relación. (Anexo 11 Fig. 2). 

desde el 12 hasta 32). 

cción de un sistema de e - learning o multicapas que 

ilidad  

omunicados.  

n l s elementos obtenidos anteriormente se 

 d  uso: El del negocio (ver Anexo 9 Fig.

nt  automatizar. Se debe resaltar que la esencia es des

estas operaciones de forma manual, para poder el modo de trabajo de la entidad y 

de esta manera llevarlo a le tecnología de una manera más eficaz, evitand

rechazo al sistema. 

Posteriormente a esto se realiza 

ducto a automatizar, siendo 

componentes del mi

• Diagrama de Flujo de datos. (Anexo 10). 

• Diagrama de clases. (Anexo 11 Fig. 1)

• Diagrama de Enti

Una vez concebido todos los diagramas que componen el sistema se procede a 

confeccionar la interfaz de usuario (ver los Anexos 

Para esto se basa en la confe

cumpla los siguientes principios. 

Principios fundamentales  

interoperab

Las características técnicas se enfocan en el intercambio de información entre sis-

temas. Las características técnicas no hacen ninguna asunción cómo los datos se 

manejan dentro del sistemas c

Orientado al servicio  

 El intercambio entre sistemas será definido en los términos de los servicios a ser 

suministrados por la colaboración entre sistemas.  

Basado en componentes   
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 El juego de servicios se proporcionará como una serie de componentes que pue-

nto total de servicios para hacer un sistema de e-Learning será modelado 

co

men

Com los de Datos   

Un tos. 

La

mod

te de

En

Al

mult

sion

res, etc. los usuarios tienen el acceso al sistema a través de un 

manera cómoda. Esto incluye la valoración, y la forma 

 sistema de e-Learning, por ejemplo: autenticación, búsqueda de recur-

aplicación. 

de mezclarse y unirse para formar un servicio particular.  

Por capas  

 El conju

mo un conjunto de capas, donde cada capa que proporciona un conjunto clara-

te definido de servicios.  

portamiento y Mode

 servicio se definirá por lo que se refiere a sus conductas y su modelo de da

s conductas causarán cambios en el estado del modelo de datos y el estado del 

elo de datos sólo se alterará como resultado de un comportamiento claramen-

finido.  

laces Múltiples   

 hacerse una valoración de este sistema es que se propone el siguiente sistema 

icapas para el software educativo a emplear en la Enseñanza Técnica Profe-

al: 

* Los usuarios - el grupo de usuarios del sistema de e-Learning: los estudian-

tes, profeso

servicio de usuario.  

* Los servicios de usuarios - los que entregan los servicios a los usuarios.  

* Las herramientas de la aplicación – las herramientas permiten acceder los di-

ferentes servicios de 

de abordar el contenido, etc.,  

* Servicios educativos – la manera de mostrar el contenido y su metodología.  

* Los servicios de apoyo - servicios comunes que también se requieren o no 

por el

sos, copiado, impresión, etc.  

* Bases de datos - encargadas de mantener la disposición los recursos de la 
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Conclusiones del Capitulo II 

Los métodos investigativos empleados propiciaron la fundamentación teórica so-

re la enseñanza de la Mecánica Básica II a través del uso de la computadora en 

 enseñanza politécnica. 

n los centros politécnicos se aprecia en la dirección del aprendizaje de la Mecá-

nica Básica II que los softwares de la colección Futuro no suplen las necesidades 

e la enseñanza de esta asignatura para el desarrollo de los conocimientos en los 

lumnos. 

a dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Mecánica Básica II en 

s politécnicos se caracteriza por la limitada participación de los alumnos en el 

gnatura a través de la computación, por 

no contar con un software que le permita realizar esta operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b

la

E

d

a

L

lo

desarrollo de los conocimientos de esta asi
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Capítulo III: Validación de la propuesta de solución por criterios de expertos 

Luego de haber sido diseñado el producto que se propone, se procede a realizar 

la validación del mismo para comprobar su efectividad, con este objetivo el autor 

a vez aprobada la mis-

ma se procede a aplicarles los instrumentos correspondientes por el método 

Delphi, con el objetivo de ver si poseen la preparación necesaria para emitir valo-

o y realizar recomendaciones sobre el tema. 

Para la aplicación de este método primeramente se envió una carta de presenta-

ción (ver Anexo 6) para conocer el interés de colaborar como experto a una serie 

de personas que a consideración del autor reunían los requisitos para ello.  

De s respuestas, se procedió a la selección de los mismos me-

dia l instrumento establecido para ello según la metodología. De 

lo anterior se obtuvo que: 

Se seleccionó un grupo de  15 

consultó a varios profesionales haciéndoles la solicitud, un

raciones conclusivas al respect

spués de recibir la

nte la aplicación de

 posibles expertos, de ellos 

Categorías docentes de estos 

• Adjunto ---- 2 

ática. 

• Que fueran Ingenieros, master, doctores en ciencias o con categoría docen-

• 3 Ingenieros  

• 12 Licenciados. 

• Instructor ---- 0 

• Asistente ---- 10 

• Auxiliar ---- 1 

• Titular ---- 2 

Los que cumplieron con todos los requisitos siguientes:  

Criterios de inclusión para los primeros, especialistas:  

• Con 3 o más años de experiencia en la Mecánica o Inform

te.  

Criterios de inclusión para los segundos, profesores:  
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• Con 3 años o más de experiencia en la Mecánica o Informática. 

• Que fueran licenciados 

Lista de posibles expertos (ver Anexo 7) 

Una vez seleccionado el grupo, se conversó individualmente con cada uno, para 

explicarle lo que se estaba haciendo, el método que se utilizaría, y además, para 

conocer su conformidad en colaborar como experto. Se realizaron dos rondas
 

 

cumpliéndose con las características y el algoritmo del método. 

 los mismos indicadores de 

evaluación que se recogen en las tablas correspondientes. Con los puntos de vis-

sobre las funciones propuestas llenando la tabla como se les explicó. Las respues-

l a it

nes sobre el Software Educativo Ma o o s, y 

se hicieron sugerencias por algunos expertos.  

Se realizar las e adas de primera ro  para dete inar los coeficientes Kc 

y Ka. Los que se pueden apreciar en la sig expertos emitie-

ron su criterio teniendo en cuenta los parámetros que se medían, con las iniciales 

de  en o de e fuera , (M) en c o de que f a media, y ) en caso 

de que fuera baja. La columna Kc es el coeficiente de conocimien
que trata el software sobre la base de su auto valoración sus valores están en una 

escala de 0 a 10, el posible experto la debe de llenar según estime pertinente  

Para el desarrollo del método Delphi en la investigación se creó un panel, que 

analizó la información disponible sobre el tema; ninguno conoció la identidad de 

los demás integrantes del grupo; se mantuvo una interacción y realimentación con-

trolada, que se consiguió presentando el producto y

tas comunes y las sugerencias individuales, las respuestas del grupo se recogie-

ron en forma estadística, y aunque los indicadores tuvieron un carácter cualitativo, 

se realizó una medición cuantitativa del resultado; se mantuvo una heterogenei-

dad, pues participaron expertos de diferentes perfiles, sobre las mismas bases; y 

el proceso fue dirigido por el autor, como enlace entre los expertos. 

Se entregó el instrumento a los expertos y se les pidió que emitieran su criterio 

tas fueron ana izadas de forma cualit tiva y cuant

tecánica fuer

ativa. Los pro

n en su may

medios de opin

ría afirmativa

io-

on ntr  la nda rm

uiente tabla, donde los 

(A) cas  qu alta as uer (B

to del tema 
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Experto Kc Análisis 
teórico 

Experiencia Trabajos 
nacionales 

consultados

Trabajos 
extranjeros 
consultados 

Conocimiento 
estado del 

problema en 
el extranjero 

Intuición

1 8 M A M A B B 
2 10 A M M B B A 
3 9 A M A B B M 
4 9 A A A B B M 
5 8 A B B M M B 
6 9 M B B A M B 
7 10 A M B A M B 
8 10   A A B M M M
9 10   A A M M M M

10 7  B A A B B A 
11 9 M   A A B M M
12 10   M A A B A A 
13 10  A M M B A A 
14 9   B M M M B M
15 10    M M M M B A

Luego de aplicado este instr to a cad  de los c atos pr s,

tuvo la siguiente tabla: 

umen a uno andid evisto  se ob-

Expertos Análisis 
teórico 

Experiencia Trabajos 
nacionales 

consultados

Trabajos 
extranjeros 
consultados

Conocimiento 
estado del 

problema en 
el extranjero 

Intuición Ka Kc K 

1 0,820,2 0,5 0,04 0,05 0,02 0,02 0,83 0,8
2 0,02 0,02 0,05 0,83 1 0,920,3 0,4 0,04 
3 0,3 0,4 0,05 0,02 0,02 0,04 0,83 0,9 0,87
4 0,920,3 0,5 0,05 0,02 0,02 0,04 0,93 0,9
5 0,800,3 0,4 0,04 0,02 0,02 0,02 0,8 0,8
6 0,2 0,850,5 0,04 0,02 0,02 0,02 0,8 0,9
7 3 1 0,920,3 0,4 0,02 0,02 0,05 0,04 0,8
8 0,3 0,5 0,02 0,04 0,04 0,04 0,94 1 0,97
9 0,3 6 80,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,9 1 0,9

10 0,1 0,05 4 0,7 0,720,5 0,02 0,02 0,05 0,7
11 0,2 0,5 0,05 0,02 0,04 0,9 0,880,04 0,85
12 0,2 0,5 0,05 05 0,05 0,87 0,940,02 0, 1 
13 0,3 0,4 0,04 05 0,05 0,86 0,930,02 0, 1 
14 0,1 0,4 0,04 02 0,04 0,64 0 0,770,04 0, ,9
15 0,2 0,4 0,04 02 0,05 0,75 0,880,04 0, 1 

Donde se side on exper  aquellos e obtuviero n coeficient  entre 0,8

y 1. Conociendo que K = ½ (Kc + Ka) 

 con rar tos qu n u e K  
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Se liza  las entradas de a segunda erminar los eficientes

Kc y Ka del mismo modo que el anterior, para realizar una selección más cercana 

a la realidad de los expertos. Los que se pueden apreciar en la siguiente tabla. 

 rea ron  l  ronda para det co  

Experto Kc Análisis Experiencia Trabajos na- Trabajos ex- Conocimiento 
teórico cionales 

consultados 
tranjeros 

consultados 
estado del 

problema en el 
extranjero 

Intuición 

1 10 A A A A B M
2 10 A A A B B M
3 10 A A A B B M
4 10 A A A B M M
5 10 A A A B M M
6 10 A A A B B B
7 10 A M B B A B
8 10 A A B M B M
9 10 A A M M B B

10 10 M A A B B M
11 10 M A A M B B
12 10 M A A A B M
13 9 B M A M B M
14 9 A M A M B M
15 9 A A M B B M

Luego de aplicado este instrumento a cada uno de los candidatos previstos, se ob-

tuv  sigu  tablao la iente : 

Expertos Análisis 
teórico 

Experiencia Trabajos 
nacionales 

consultados

Trabajos 
ext os ranjer
consultados

Con nto ocimie
es el tado d

problema en 
el extranjero 

Intuición Ka Kc K 

1 0,3 0,5 0,05 0,05 0,02 0,04 0,96 1 0,98
2 0,3 0,5 0,05 0,02 0,02 0,04 0,93 1 0,97
3 0,3 0,5 0,05 0,02 0,02 0,04 0,93 1 0,97
4 0,3 0,5 0,05 0,02 0,04 0,04 0,95 1 0,98
5 0,3 0,5 0,05 0,02 0,04 0,04 0,95 1 0,98
6 0,3 0,5 0,05 0,02 0,02 0,02 0,91 1 0,96
7 0,3 0,4 0,02 0,02 0,05 0,02 0,81 1 0,91
8 0,3 0,5 0,02 0,04 0,02 0,04 0,92 1 0,96
9 0,3 0,5 0,04 0,04 0,02 0,02 0,92 1 0,96

10 0,2 0,5 0,05 0,02 0,02 0,04 0,83 1 0,92
11 0,2 0,5 0,05 0,04 0,02 0,02 0,83 1 0,92
12 0,2 0,5 0,05 0,05 0,02 0,04 0,86 1 0,93
13 0,1 0,4 0,05 0,04 0,02 0,04 0,65 0,9 0,81
14 0,3 0,4 0,05 0,04 0,02 0,04 0,85 0,9 0,88
15 0,3 0,5 0,04 0,02 0,02 0,04 0,92 0,9 0,91
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Se consideraron expertos aquellos que obtuvieron un coeficiente K entre 0,8 y 1. 

Luego de determinados 15 expertos se les realizó la encuesta para que valoraran 

el grado de pertine M d og  d  S tw re u M e i  

las a o s 1… 1  q  c fo an  d e ón o  

dología d E u ión e ft re du ati  M c qu e cl e 

. Est  s ea a  t b  e  do ro as

da. 

b vo  s ui te bl

y opinio s  pe os ob  
oftwa ed a o at á a

ncia de la eto ol ía el of a  Ed cativo at cán ca,

en cada una de  C teg ría (C C 2) ue on rm  la im nsi  C ntenido

de la Meto e val ac  d  So wa  E c vo atecáni a e s  in uy

a continuación as e r liz ron am ién n s nd  

Primera Ron

De lo anterior se o tu  la ig en  ta a: 

Criterios ne  de ex rt  s re las categorías de la dimensión con-
tenido del S re uc tiv  M ec nic . 
 

Expertos 
Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Documen i 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4tac ón 2 4 3 4
Objetivos 3 5 4 3 5 2 3 3 4 3 53 3 3 5
Ortografía 4 2 5 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 2
Informació 3 2 5 3 4 3 3 5 4 4 1 3n  5 3 5
Orientació 2 3 4 3 5 4 3 3 4 2 3 5n 4 4 4
Aptitud 5 3 2 2 3 4 5 5 2 2 24 5 2 3
Variedad 5 4 4 2 2 2 4 4 4 5 3 22 5 3
Correspon 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3dencia 1 4 2
Identidad 2 4 4 3 5 2 4 4 3 5 2 4 5 4 4
Vocabulario 2 4 3 3 1 2 5 3 4 3 3 4 3 4 4
Ambiente  4 5 4 3 2 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5
Seguimiento 4 2 3 2 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4

 

Donde cada e

decu a (4). 

uada (3). 

decuada (2). 

uada (1). 

xperto clasificó cada categoría, según su criterio en: 

• Muy Adecuada (5). 

• Bastante A ad

• Adec

• Poco A

• Inadec
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Posteriormente se calculó un distribu n d recu cia bul

datos originales o primarios para cada uno de los aspectos sometidos a consulta. 

De lo anterior se obtuvo la TABLA DE MATRIZ DE FRECUENC S.  

 

a ció e f en (ta ación) a partir de los 

IA

Frecuencias absolutas de categorías por indicador 
Categorías Indicadores 

MA BA A PA I NR 
Total

Documentación 0 8 5 2 0 0 15 
Objetivos 4 2 8 1 0 0 15 
Ortograf 15 ía 1 8 3 3 0 0 
Informaci 6 0 15 ón  4 3 1 1
Orientación 2 6 5  2 0 0 15
A 4 2 3 ptitud 6 0 0 15 
V 3 5 2 ariedad 5 0 0 15 
Correspondencia 0 9 3 1 2 0 15 
Id 3 7 2 entidad 3 0 0 15 
V 1 5 6 ocabulario 2 1 0 15 
A 5 7 2 mbiente  1 0 0 15 
S 3 8 2 eguimiento 2 0 0 15 

 

Luego se obtuvo la Tabla de frecuencias umuladas de categorías por indicador. ac

Frecuencias acumuladas de categorías por indicador 
Categorías Indicadores 

MA BA A PA I 
Documentación 0 8 13 15 15 
Objetivos 4 6 14 15 15 
Ortografía 1 9 12 15 15 
Información  4 13 14 15 7 
Orientación 13 15 15 2 8 
Aptitud 4 9 5 6 1 15 
Variedad  10 15 15 3 8 
Correspondencia  12 13 15 0 9 
Identidad 3 12 15 15 10 
Vocabulario  12 14 15 1 6 
Ambiente   14 15 15 5 12 
Seguimiento  13 15 15 3 11 
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Al calc se s frec ias, los percentiles de la distribución nor-

mal estándar correspondientes a cada una de las frecuencias relativas acumulati-

vas (que se consideran un oxima de la bilida mula  

 

ular, sobre la ba  de la uenc

a apr ción proba d acu tiva). 

Categorías Indicadores 
MA BA A PA I 

Documentación 0,00 0,53 0,87 1,00 1,00 
Objetivos 0,27 0,40 0,93 1,00 1,00 
Ortografía 0,07 0,60 0,80 1,00 1,00 
Información  0, 0,93 1,00 27 0,47 0,87 
Orientación 0,53 0, 000,13  87 1,  1,00 
Aptitud 27 0 0,60 1,00 1,00 0,  0,4  
Variedad 2 3 0,67 1,00 1,00  0, 0 0,5
Correspondencia 0 0,80 0,87 1,00 0,00 0,6
Identida 7 0,80 1,00 1,00 d 0,20 0,6
Vocabul 0 0 0,80 0,93 1,00 ario 0, 7 0,4
Ambient 0 0,93 1,00 1,00 e  0,33 0,8
Seguimi 2 3 0,87 1,00 1,00 ento 0, 0 0,7

 

Partiendo de e o r s os ortes ala, refle en la tab

te. 

sto se btuvie on lo  punt  de c  y esc jados la 

siguien

 

Puntos de corte y escala 
Categorías Indicadores 

MA BA A PA 
Suma Promedio N- Promedio Categoría

Documentación -3,49 0,08 1,11 3,49 1,19 1,47 0,21 A 
Objetivos -0,623 -0,54 BA -0,25 1,50 3,49 4,11 2,21 
Ortografía -1,50 4 3,49 3,08 -0,24 BA 1 0,25 0,8 1,92 
Información  -0,623 -0,08 1,11 1,50 1 1  57 A 1,9 ,11 0,
Orientación 1,11 3,49 ,57 2,06 BA -1,111 0,08 3 -0,39 
Aptitud -0,25 0,25 3,49 ,87 1,59 09 BA -0,623 2 0,
Variedad ,08 0,43 3,49 ,16 1,79 BA -0,842 0 3 -0,12 
Correspondencia 25 0,84 1,11 ,28 0,23 44 PA  -3,49 0, -1 1,
Identidad ,43 0,84 3,49 ,92 2,17 BA -0,842 0 3 -0,50 
Vocabulario -0,25 0,84 1,50 ,59 0,67 01 PA -1,501 0 1,
Ambiente  1,50 3,49 ,40 2,81 BA -0,431 0,84 5 -1,13 
Seguimiento 1,11 3,49 ,38 2,  BA -0,842 0,62 4 40 -0,73 
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Según los criterios recopilados anteriormente se puede apr iar la atriz de rela-

ión de indic egorías 

ec  m

c adores - cat

Matriz de relación indicadores-categorías 
Categorías Indicadores 

MA BA A PA I 
Documentación     X     
Objetivos   X       
Ortografía   X       
Información      X     
Orientación       X   
Aptitud X         
Varieda X   d        
Corresp d ia X on enc          
Identida X   d        
Vocabu io X lar          
Ambiente    X        
Seguim to X   ien         

 
 
Segunda ronda 

r se ob vo  s ui te bl

pinio s  pe os ob  

 
oDe lo anteri tu  la ig en  ta a: 

Criterios y o ne  de ex rt  s re las categorías de la dimensión con-
tenido del Software educativo Matecánica. 

ExpertosIndicadores 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Documen 4 3 5 3 5 5 3 4 4 5 5 5tación 2 5 3
Objetivos 4 2 5 3 4 4 2 3 4 3 4 44 3 2
Ortografía 3 4 3 4 5 5 2 5 5 4 3 5 3 4 5
Informació 3 4 5 2 4 4 5 4 5 3 2 3n  5 4 4
Orientació 1 4 4 2 4 3 5 4 5 3 4 4n 5 4 3
Aptitud 4 5 1 5 5 3 3 2 2 4 5 5 3 4 4
Variedad 2 5 3 5 5 3 3 3 2 4 3 5 4 4 4
Correspondencia 1 5 2 5 5 4 5 3 3 4 5 4 5 5 4
Identidad 3 4 5 3 4 2 5 5 3 4 3 4 5 5 5
Vocabulario  2 5 53 5 4 3 2 1 4 5 4 3 4 5
Ambiente  2 5 3 45 5 4 4 3 5 4 3 5 3 5 
Seguimien 3 3 3 3 3 3to 4 4 3 4 4 4 5 5 5 

Donde cada experto clasificó cada categoría, según su criterio en: 

 Adecuada  • Muy (5)
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• Bastante Adecu a (4

uada (3). 

co Adecuada (2). 

a (1). 

Posteriormente se calculó una distribución de frecuencia (tabu ión) a partir de los 

datos originales o primarios para cada un de lo aspectos sometidos a consulta. 

De lo anterior se obtuvo la TABLA DE MATRIZ DE FRE ENCIAS.  

ad ). 

• Adec

• Po

• Inadecuad

lac

o s 

CU

Frecuencias absolutas de categorías por indicador 
Categorías Indicadores 

MA BA A PA I NR 
Total 

Documen 15 tación 7 3 4 1 0 0 
Objetivos 15 1 7 4 3 0 0 
Ortografía 6 4 4 1 0 0 15 
In 4 6 3 2 0 0 formación  15 
O 3 7 3 1 1 0 rientación 15 
A 5 4 3 2 1 0 ptitud 15 
V 4 4 5 2 0 0 ariedad 15 
Correspondencia 7 4 2 1 1 0 15 
Id 6 4 4 1 0 0 entidad 15 
V 5 4 3 2 1 0 ocabulario 15 
A 6 4 4 1 0 0 mbiente  15 
S 3 5 7 0 0 0 eguimiento 15 

Total 57 56 46 17 0 4  
 

uego se obtuvo la Tabla de frecuencias acumuladas de categorías por indicador. L

Frecuencias acumuladas de categorías por indicador 
Categorías Indicadores 

MA BA A PA I 
Documentación 7 10 14 15 15 
Objetivos 1 8 12 15 15 
Ortografía 6 10 14 15 15 
Información  4 13 15 15 10 
Orientación 3 10 13 14 15 
Aptitud 5 12 14 15 9 
Variedad  13 15 15 4 8 
Correspondencia 13 14 15 7 11 
Identidad 6 14 15 15 10 
Vocabulario  12 14 15 5 9 
Ambiente  6 14 15 15 10 
Seguimiento  15 15 15 3 8 

 

 61



 

Al calc se s frec ias, los percentiles de la distribución nor-

mal estándar correspondientes a cada una de las frecuencias relativas acumulati-

vas (que se consideran un oxima de la bilida mula  

 

ular, sobre la ba  de la uenc

a apr ción proba d acu tiva). 

Categorías Indicadores 
MA BA A PA I 

Documentación 0,47 0,67 0,93 1,00 1,00 
Objetivos 0,07 0,53 0,80 1,00 1,00 
Ortografía 0,40 0,67 0,93 1,00 1,00 
Información  0,2 1,00 1,00 7 0,67 0,87 
Orientación 0,6 0 ,90,20 7 ,87 0 3 1,00 
Aptitud 0,80 0,93 1,00 0,33 0,60 
Varieda 0,87 1,00 1,00 d 0,27 0,53 
Corresp ia 0,87 0,93 1,00 ondenc  0,47 0,73 
Identida 0,93 1,00 1,00 d 0,40 0,67 
Vocabu 0,80 0,93 1,00 lario 0,33 0,60 
Ambien 0,93 1,00 1,00 te  0,40 0,67 
Seguim 1,00 1,00 1,00 iento 0,20 0,53 

 

Partiendo de  i lo nt corte cala, refl s en la ta  

e. 

esto se obtuv eron s pu os de s y es ejado bla

siguient

 

Puntos de c  escaorte y la 
Categorías Indicadores 

MA BA A PA 
Suma Promedio N- Promedio Categoría

Documentación -0,084 -0,58 MA 0,43 1,50 3,49 5,34 2,69 
Objetivos -1,501 0,08 0,28 BA 0,84 3,49 2,91 1,83 
Ortografía -0,25 3,49  -0,54 MA 3 0,43 1,50 5,17 2,65 
Información  1,11 3,49  2,36 -0,25 BA -0,623 0,43 4,41
Orientación 0,43 1,11 1,50 1,31 0,80 A -0,842 2,20 
Aptitud ,25 0,84 1,50 7 1,19 0,92 A -0,431 0 2,1
Variedad 8 1,11 3,49 2,19 -0,08 BA -0,623 0,0 4,06 
Correspondencia 62 1,11 1,50 3,15 1,60 0,51 A -0,084 0,  
Identidad  0,43 1,50 3,49 5,17 2,65 -0,54 MA -0,253  
Vocabulario 0,25 0,84 1,50 2,17 1,19 0,92 A -0,431 
Ambiente  ,50 3,49 5,17 2,65 -0,54 MA -0,253 0,43 1  
Seguimiento 0,08 3,49 3,49 2 3,32 -1,21 MA -0,842 6,2
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 Según los criterios recopilados anteriorm te se ede reci la m triz de rela-

ción de indicadores – categorías 

en  pu  ap ar a

Matriz de relación indicadores-categorías 
Categorías Indicadores 

MA BA A PA I 
Documentación X         
Objetivos   X       
Ortografía X         
Información    X       
Orientación     X     
Aptitud     X     
Variedad   X       
Correspondencia     X     
Identidad X         
Vocabulario     X     
Ambiente  X         
Seguimiento X         

 

Para el procesamiento y análisis de la información se crearon varias hojas de cál-

culo en Excel, una para el instrumento de los expertos que permitió tabular la in-

formación y realizar el cálculo del coeficiente K, donde se determinó si la persona 

seleccionada cumplía con los requisitos necesarios para ser experto según el mé-

todo empleado, conociendo que para una persona sea considerada experto este 

 y 1, otra de las hojas de cálculo permitió la entra-

da de las encuestas sobre el tratamiento de la información que se aborda en el 

 por los indicadores que aparecen en las tablas. De es-

s puntos de corte y escala, y por último la matriz fi-

iterio de que el producto es un medio idóneo como solu-

a que se investiga.  

coeficiente debe estar entre 0,8

software dándole valores de 1 a la categoría que ellos entendían de muy adecua-

da, 2 a la bastante adecuada, 3 a la adecuada, 4 a la que consideraban poco ade-

cuada y 5 a la inadecuada,

ta información se pudo confeccionar también auxiliado de esta aplicación, la tabla 

de frecuencias absolutas de estas categorías por indicadores, seguidamente la ta-

bla de frecuencias acumuladas de las categorías por indicadores, la tabla de fre-

cuencia acumulada relativa, lo

nal que posibilitó dar el cr

ción a la problemátic
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Conclusiones del Capitulo III 

e llegó a la conclusión que los profesionales seleccionados poseen la categoría 

e expertos, por lo que poseen la capacidad de emitir una valoración confiable del 

roducto que se propone. 

egún criterios de expertos, el software propuesto, constituye un medio eficaz pa-

Mecánica Básica II en los alumnos de la 

mento efectivo en las clases de la 

signatura que se menciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

d

p

S

ra el desarrollo de los conocimientos de la 

especialidad de mecánica, así como comple

a
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CO

1. ñanza-

apr d

la sust

2. En 

cian in ñanza-aprendizaje de la Me-

cánica Básica II. 

3. El software elaborado contribuye al desarrollo de los conocimientos de la 

asignatura mencionada por parte de los estudiantes del segundo año de la 

especialidad de mecánica de la Enseñanza Técnica Profesional. 

4. La validación del software por medio del criterio de especialista corroboró 

su validez en la solución del problema planteado evidenciando que: 

• Su concepción propicia el desarrollo de los conocimientos en los di-

ferentes temas que trata la asignatura de Mecánica Básica II. 

• Su aplicación produce una mejora en la dirección del proceso ense-

ñanza-aprendizaje de esta asignatura. 

NCLUSIONES 

El estudio teórico realizado sobre la dirección del proceso de ense

en izaje de la Mecánica Básica II en el instituto politécnico que propició 

entación de la investigación realizada.  

la Enseñanza Técnica Profesional en los momentos actuales se apre-

suficiencias para dirigir el proceso ense
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RECOMENDACIONES 

Después de concluir la propuesta del software educativo se plantean las siguien-

tes recomendaciones: 

1. Recomendar a la Dirección Municipal de Provincial de Educación de la Pro-

vincia de Sancti Spíritus y Villa Clara generalizar el software educativo que 

se propone en esta investigación, a partir de la posibilidad de aplicación que 

tiene a otros contextos. 

2. Continuar profundizando en la concepción teórica del software educativo 

para desarrollar los conocimientos de la Mecánica Básica II como una de 

las asignaturas importantes dentro de esta especialidad en los alumnos de 

segundo año a fin de mantener su vigencia en respuesta al desarrollo de la 

Enseñanza Técnica Profesional en los momentos actuales. 
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Anexo 1. 

Título: Guía de observación sobre la asignatura que se aborda en el software. 

Objetivo: Constatar la información sobre el nivel de conocimiento de la Mecánica 

Básica II. 

Fecha:                        Clave del sujeto: 

Actividad: 
N° de paráme-

tros 
Aspecto a destacar: 

1 

Cómo se orienta el estudio independiente de los estudiantes para 
lograr el desarrollo de los conocimientos sobre la asignatura. Y 
lograr: 
Niveles de diferenciación. 
Ejercicios por niveles de desempeño. 

2 
El profesor se encuentra preparado para impartir los contenidos 
relacionados en la investigación. 
Si____   a veces____   no____ 

3 
El profesor utiliza medios, vías y técnicas que estimulan el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Si____   a veces____   no____ 
Cuáles: 

4 
La colección Futuro satisface las necesidades de la asignatura 
que se aborda en la investigación. 
Si____   a veces____   no____ 

5 
El profesor orienta el trabajo con los software educativos de la 
colección Futuro. 
Si____   a veces____   no____ 

6 
La literatura existente cubre las necesidades de los alumnos para 
desarrollar los conocimientos de la Mecánica Básica II. 
Si____   a veces____   no____ 

7 
Los estudiantes se sienten motivados por las actividades a des-
arrollar en la asignatura. 
Si____   a veces____   no____ 

 
 

 

 



 

 

Anexo 2. 

Título: Encuesta para Profesores del politécnico “Raúl Suárez Martínez” que 

atienden los alumnos de estas especialidades en el segundo año. 

Objetivo: Constatar el estado de preparación de los profesores, indagando en su 

responsabilidad ante estas tareas. 

Consigna: Lee cuidadosamente las proposiciones siguientes. Da respuesta a ca-

da una de ellas marcando donde se corresponda con tu manera de pensar, se 

ruega responda de manera reflexiva, sincera y lo más objetivamente posible. 

I. Considero como un problema: 

a) Mi actualización profesional. 

b)  ____siempre ____a veces ____nunca 

c) Asistir a las preparaciones metodológicas. 

___ siempre  ___ a veces  ___ nunca 

d) Conocer con profundidad los contenidos a impartir y los materiales don-

de encontrarlo. 

         ___siempre  ___ a veces  ___ nunca 

e) Utilizo la computadora como herramienta.  

 ___ siempre ___ a veces ___ nunca 

d) Utilizo métodos tradicionales para la enseñanza (pizarrón, hoja de traba-

jo) 

 ___ siempre ___ a veces ___ nunca 

f) No escucho a quienes ponen la computadora como elemento principal 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

g)  ___siempre ___a veces ___ nunca 

II. Con respecto a la institución: 

a) Dedico gran parte del tiempo al estudio independiente  

      ___siempre  ___ a veces  ___ en ocasiones  



 

 

Anexo 3. 

Título: Encuesta a los subdirectores y tutores “Raúl Suárez Martínez”. 

Objetivo: Constatar el nivel de compromiso de este personal en desarrollo de los 

conocimientos de esta asignatura, así como las actividades que se realizan en 

función de esta tarea. 

Consigna: Se está realizando un estudio referido a la implementación de software 

educativos para el desarrollo de los conocimientos de la asignatura de Mecánica 

Básica II de los estudiantes del segundo año de las especialidades de mecánica 

del politécnico Raúl Suárez. Sus valoraciones y sugerencias pueden ser de mucha 

contribución a este trabajo. No se desea evaluar al colectivo, ni este cuestionario 

requiere ser firmado. Sólo interesa su opinión personal. 

Gracias por su colaboración. 

1. La bibliografía existente de la asignatura es bastantes escasa además de com-

plicada por el sentido de la misma, ya que aborda temas que vinculan varias 

ciencias y no existe un volumen que aglutine el contenido: (Marque X según 

considere necesario). 

1. ____ Abundante 

2. ____ Complicadas 

3. ____ No ayudan lo suficiente 

4. ____ Muy escasas 

5. ____ Fragmentadas                 

6. ____ Precisas 

7. ____ Necesarias 

8. ____ Orientadoras 

9. ____ Otras 

 

2. En el colectivo la estructura de dirección y los tutores se sienten comprometidos 

con el desarrollo de los conocimientos y preparación de los estudiantes en cuanto 

sus especialidades: 

1. _____ La totalidad 

2. _____ Casi todos 

3. _____ Algunos 

4. _____ Muy pocos 

5. _____ Nadie 

3. El clima existente en el colectivo para desarrollar estas acciones es: 



 

 

1. _____ Muy favorable 

2. _____ Favorable 

3. _____ Poco favorable 

4. _____ Malo 

4. Señale la frecuencia con que se realizan actividades dirigidas a que los estudiantes 

para que se desarrollen los conocimientos de la Mecánica Básica II por diferentes 

vías teniendo en cuenta la computadora como medio: (Indique con una X su opinión 

acerca de lo que se plantea en cada punto) 

  Sistemáticamente A veces Casi Nunca 
1. Debaten sus opiniones y puntos de 

vista respecto a la bibliografía de la 

asignatura. 

2. Participan o asisten a los laboratorios 

de computación y bibliotecas. 

3. Demuestran con hechos lo que pien-

san al respecto. 

4. Asumen una posición investigativa in-

dependiente para la solución de sus 

tareas. 

5. Explican el significado de un determi-

nado tema por si solo con ayuda de la 

bibliografía. 

6. Informan sobre sus conclusiones. 

7. Utilizan las computadoras en las cla-

ses, prácticas o en la orientación del 

estudio independiente. 

8. Señalan a otros la pobre utilización de 

los medios de que disponen. 

Analicen y evalúen comportamientos de 

los directivos y tutores al ser enseñados. 

   



 

 

5. Escriba el número de las tres actividades anteriores que considere más efectivas: 

Las actividades número: ______, ______ y ______ 

 

6. Señale tres de las principales dificultades que a usted se le han presentado en el 

trabajo para desarrollar los conocimientos de la Mecánica Básica II en los estudian-

tes del segundo año de las especialidades de mecánica. (Marque 1, 2 y 3 según su 

opción en el orden de importancia. 

 

1. ___ No se cuenta con la bibliografía suficiente. 

2. ___ Se ha obligado a hacer esto. 

3. ___ No hay conciencia en los tutores de su importancia. 

4. ___ Se inició sin una preparación adecuada. 

5. ___ El profesor no cuenta con las herramientas necesarias para una buena orienta-

ción al estudiante (Software educativos específicos). 

6. ___ Se ha mecanizado y es formal. 

7. ___ Falta de interés en los estudiantes. 

8. ___ Se ha orientado de manera incorrecta a los estudiantes. 

9. ___ Los estudiantes no cuentan con un medio (Software educativo) o bibliografía 

que aglutine el contenido de la asignatura. 

10. ___ Hay falta de coherencia e integración de las acciones. 

11. ___ El control que se realiza es muy ligero. 

12. ___ Otros, ¿cuáles? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 
 
Encuesta: Realizada a los profesores del Instituto. 

Objetivo: Constatar cómo se imparte la asignatura de Mecánica Básica II en este cen-

tro.  

P1: ¿Qué documentos se utilizan en cada fase de preparación de la asignatura: planifi-

car las clases, diagnóstico de los estudiantes, impartir las clases, orientar el estudio in-

dependiente, evaluar las clases? 

P2: ¿Cómo utiliza esos documentos el profesor? 

P3: ¿Cómo utiliza esos documentos el estudiante? 

P4: ¿Qué medios de enseñanza utiliza el profesor en la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

Encuesta: Realizada profesores del Instituto. 

Objetivo: Constatar la información para el diseño de un software de tipo hiperentorno 

educativo que contribuya a desarrollar los conocimientos de la Mecánica Básica II en 

los estudiantes del segundo año de la especialidad de mecánica de la enseñanza Téc-

nica Profesional 

P1: ¿Qué componentes usted considera que son importantes incluir si desea que los 

alumnos tengan un material de consulta para el desarrollo de los conocimientos de la 

Mecánica Básica II?. 

- Realizar una recopilación de todo el contenido fundamental y de apoyo que se 

necesita para esta especialidad. 

- Conceptos generales y específicos. 

- Ejercicios que se puedan cambiar por parte del profesor. 

- Que se permita interactuar al estudiante con la computadora. 

- Que el software evalúe los ejercicios de manera independiente a los alumnos, 

para que el profesor pueda posteriormente realizar el trabajo independiente con 

estos. 

- Que existan ilustraciones que den un acercamiento a los fenómenos que se es-

tudian en clase, para una mejor comprensión. 

- Que existan animaciones de fenómenos y de otros procesos que ocurren de ma-

nera no perceptible por el ojo humano para que los estudiantes adquieran mejor 

visión de los mismos. 

- Poner a disposición del estudiante la mayor cantidad de literatura relacionada 

con la especialidad. 

- Colocar un material de consulta donde se pueda consultar un concepto o signifi-

cado de alguna palabra técnica. 



 

 

P2: Otros temas que desee incluir, especifique: 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

 

 

 



 

Marque con X Si ___, No____, si su respuesta es positiva favor de llenar los siguientes 

datos: (enviar sus respuestas a tomas05022@ssp.jovenclub.cu) 

Por esta razón, le solicitamos a usted nos de su conformidad si está en condiciones de 

ofrecer sus criterios en calidad de expertos en el referido tema. 

Tutor: Dr. C. Fidel Cubilla Quintana 

Autor: Ing. Mec. Tomás J. Álvarez Abreu 

Nos encontramos elaborando el informe final de la tesis en opción al grado científico de 

Master en “Nuevas Tecnologías para la Educación” titulado: “Software educativo dirigido 

al proceso de Enseñanza – Aprendizaje de Mecánica Básica II para la Enseñanza Téc-

nica Profesional. En el Politécnico Raúl Suárez Martínez de la ciudad de Santa Clara. 

 

Anexo 6. 
 
Objetivo: Mostrar la carta de presentación a expertos. 
 

 
Categoría Científica:  
Categoría docente: 
E-mail: 
Teléfono: 
Dirección Particular: 
Teléfono del Centro: 
Dirección del Centro: 
Institución donde Labora: 
Nombres y Apellidos: 

PRESENTACIÓN: 

Gracias por haber aceptado a colaborar. 
 
 
 

 

mailto:tomas05022@ssp.jovenclub.cu


 

 

Anexo 7. 
 
Título: Tabla que contiene los datos de los especialistas que evaluaron la propuesta. 
 
Tabla: Composición del Grupo de Especialistas consultados. 
 
Nombre y Apelli-

dos Entidad Experiencias investigativas Años de experiencia. 

Lidia Margarita. Instituto Politécnico
Raúl Suárez. 

 

Profesora Adjunta. Tutora de trabajos de diplo-
ma, de curso. Asimismo ha sido tribunal y opo-
nente de estos, de cambio de categoría docente 
y de tareas integradoras. Autora de un diploma y 
de una tesina de diplomado. Participación en 
eventos de Pedagogía a diferentes niveles, de 
FORUM y otros. 

Experiencia en educación:13 
Como profesor de la escuela: 7 
Como tutor:- 2 
  

Vivian Paz. Instituto Politécnico
Raúl Suárez 

 

Profesora asistente. Tutora de trabajos de diplo-
ma, de curso. Autora de un diploma y de una te-
sina de diplomado. Participación en eventos de 
Pedagogía a diferentes niveles, de FORUM y 
otros. 

Experiencia en educación: 15. 
Como profesor de la escuela: 8. 
Como tutor: 1. 
 

Evelio Rodríguez  Instituto Politécnico
Raúl Suárez 

 
Profesor asistente. Tutor de trabajos de diploma, 
de curso. Autor de un diploma y de una tesina de 
diplomado. Participación en eventos de Pedago-
gía a diferentes niveles, de FORUM y otros. 

Experiencia en educación: 16. 
Como subdirector de la escuela: 
2. 
Como tutor: 1 

Irenia Contreras Instituto Politécnico
Raúl Suárez 

 

Profesora asistente. Tutora de trabajos de diplo-
ma, de curso. Asimismo ha sido tribunal y opo-
nente de estos. Autora de un diploma y de una 
tesina de diplomado. Participación en eventos de 
Pedagogía a diferentes niveles, de FORUM y 
otros. 

Experiencia en educación: 11. 
Como profesor de la escuela: 6. 
Como tutor: 3. 



 

 

Leonel Merino Instituto Politécnico
Raúl Suárez 

 

Profesor asistente. Tutor de trabajos de diploma, 
de curso. Asimismo ha sido tribunal y oponente 
de estos. Autor de un diploma y de una tesina de 
diplomado. Participación en eventos de Pedago-
gía a diferentes niveles, de FORUM y otros. 

Experiencia en educación: 20. 
Como profesor de la escuela: 9. 
Como tutor: 8. 
 

Rafael Fariñas. Instituto Politécnico
Raúl Suárez 

 

Profesor auxiliar. Tutor de trabajos de diploma, 
de curso. Asimismo ha sido tribunal y oponente 
de estos. Autor de un diploma. Participación en 
eventos de Pedagogía a diferentes niveles y del 
CELAE, de FORUM y otros. 

Experiencia en educación: 17. 
Como profesor de la escuela: 10. 
Como tutor: 1. 
 

Ibis Ross. Instituto Politécnico
Raúl Suárez 

 
Profesora auxiliar. Tutora de trabajos de diploma, 
de curso. Asimismo ha sido tribunal y oponente 
de estos. Autora de un diploma y de una tesina 
de diplomado. 

Experiencia en educación: 16. 
Como profesor de la escuela: 9. 
Como Jefe de departamento: 6 
Como tutor: 6. 

Pavel Cruz. Instituto Politécnico
Raúl Suárez 

 

Profesor adjunto. Tutor de trabajos de diploma, 
de curso. Asimismo ha sido tribunal y oponente 
de estos. Autor de un diploma y de una tesina de 
diplomado. Participación en eventos de Pedago-
gía a diferentes niveles, de FORUM y otros. 

Experiencia en educación: 14. 
Como profesor de la escuela: 7. 
Como tutor: 4. 
 

Silvino Cabrera Instituto Politécnico
Raúl Suárez 

 Profesor auxiliar. Autor de un trabajo de diploma. 
Participación en eventos de Pedagogía al nivel 
de escuela y municipio, de FORUM y otros. 

Experiencia en educación: 22. 
Como profesor de la escuela: 14. 
Como tutor: 2. 

Rafael Arteaga   Instituto Politécnico
Raúl Suárez 

 

Profesor Auxiliar. Tutora de trabajos de diploma, 
de curso. Asimismo ha sido tribunal y oponente 
de estos. Autor de investigaciones y de una tesi-
na de diplomado. Participación en eventos de 
Pedagogía a diferentes niveles, de FORUM y 
otros. 

Experiencia en educación: 16. 
Como profesor de la escuela: 11  
Como tutor: 1. 
 

Basilio Mata Instituto Politécnico
Raúl Suárez 

 Profesor adjunto. Tutor de trabajos de diploma, 
de curso. Asimismo ha sido tribunal y oponente 
de estos, además de tareas integradoras. Autor 

Experiencia en educación: 19. 
Como profesor de la escuela: 13. 
Como tutor: 15. 



 

 

de una tesina de diplomado. Participación en 
eventos de Pedagogía a diferentes niveles, de 
FORUM y otros. 

Otilio García Escuela Primaria Mi-
guel Ruiz Rodríguez  

Profesor auxiliar. Tutor de trabajos de diplomas, 
trabajos de curso. Ha sido miembro de tribunal 
de tesis de grado y oponente de tesis, además 
de participar en diferentes eventos de pedago-
gía. 

Experiencia en educación: 25. 
Como profesor de la escuela: 13. 
Como tutor: 11. 

Jorge Luis Gon-
zález Rodríguez 

Joven Club de Compu-
tación y Electrónica de 
Fomento 

Profesor asistente de la sede universitaria del 
municipio de Fomento, Tutor de trabajos de tesis 
de grado, oponente de tesis de grado, además 
de haber participado en eventos científicos y 
cursó una maestría en dirección.  

Experiencia en educación: 6. 
Como profesor de la escuela: 6. 
Como tutor: 3. 

José Miguel To-
rres Cerviño 

Joven Club de Compu-
tación y Electrónica de 
Fomento 

Profesor asistente de la sede del municipio de 
Fomento, a participado en eventos científicos de 
su entidad y en otras. 

Experiencia en educación: 20. 
Como profesor de la escuela: 18. 
Como tutor: 0. 

Alexander Salga-
do Fernández 

Joven Club de Compu-
tación y Electrónica de 
Fomento  

Profesor asistente de la sede del municipio de 
Fomento, Tutor de trabajos de tesis de grado, 
miembro de tribunal y oponente de defensa de 
tesis de grado, ha participado en varios eventos 
científicos. 

Experiencia en educación: 10. 
Como profesor de la escuela: 8. 
Como tutor: 5. 

 



 

 

Anexo 8 
 
Objetivo: Presentar la descripción del diseño de las pantallas y los eventos 
del software. 
 
DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS: 
Pantalla: Presentación 

Módulo al que pertenece: Módulo Presentación (I) 

Número: I-01 

Propuesta de diseño de la pantalla:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción general: Esta pantalla es una presentación al programa, posee una 

imagen animada de un mecanismo de biela y manivela, una imagen de fondo con 

el nombre del software y la parte superior de una rueda dentada, además de ofre-

cer los datos de los autores y otros sobre el producto. 

Regularidades del funcionamiento:  

1) Al ejecutar el icono del programa se mostrará una pantalla por varios se-

gundos, dando tiempo para que el usuario pueda ver la imagen animada 

(A1) leer la información que se muestra.  

2) Una vez transcurrido el tiempo esta pantalla se ocultará automáticamente y 

aparecerá el Modulo Pantalla Principal (II). 

Descripción formal: 



 

 

Objetos no interactivos 

# Objeto Descripción/Función 
1 Fondo Metáfora de una rueda dentada difuminada en rojo grisá-

ceo y una imagen animada (3) de un mecanismo de biela 
y manivela, además de una lista de color marrón donde 
se colocarán los datos de los autores y la enseñanza a 
que está dirigido el software.   

2 Título Mostrará el texto de: “Matecánica” una fusión de los vo-
cablos matemática y mecánica, dos de las asignaturas 
más importantes de la especialidad de mecánica 

 
Pantalla: Pantalla Principal 

Módulo al que pertenece: Módulo Pantalla Principal (II) 

Número: II-01 

Propuesta de diseño de la pantalla:  

 

Descripción general: Aquí se presentarán los comandos con acceso a los dife-

rentes módulos del software y se podrá restablecer la pantalla en cualquier mo-

mento, posee una imagen de fondo con el nombre del producto, en el se hizo uso 



 

 

de los colores suaves y agradables a la vista del usuario, además que los mismos 

son adecuados a las edades de los estudiantes de la enseñanza media superior. 

Se prestarán los servicios de búsqueda, ayuda, copiado e impresión, para que los 

usuarios puedan utilizar la información en otras investigaciones de necesidad de 

los usuarios. La aplicación permitirá al usuario salir en el momento que lo desee 

sin mayor dificultad. 

Regularidades del funcionamiento:  

1. El acceso a los módulos se realizará por medio de los objetos interacti-

vos de la pantalla (Inicio, búsqueda, Ayuda, salir, contenido, biblioteca, 

G. Imágenes, Animac., Dicc. Téc., Pasatiempo, Ejercicios, Evaluación, 

copiar, imprimir). 

2. Cada elemento interactivo tendrá una etiqueta que indicará su funciona-

lidad. 
Descripción formal: 
Objetos no interactivos: 

# Objeto Descripción/Función 
1 Fondo Imagen con el título del software.   
 

Leyenda de descripción de eventos: 
ECR – Entrada del cursor del ratón 

PBI – Pulsar con el botón izquierdo del ratón 

SCR – Salida del cursor del ratón 

PTE – Pulsar la tecla Enter 
Objetos interactivos: 

# Objeto Even-
to 

Acción 

1 Inicio ECR Se resalta el color del comando 
  PBI Se restablece la pantalla principal 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
2 Lista desplegla-

ble 
PBI Comenzar a escribir el texto a buscar 



 

 

  PTE Aparece en pantalla la descripción de la palabra 
o frase a buscar o un mensaje de búsqueda no 
encontrada 

3 Ayuda ECR Se resalta el color del comando 
  PBI Aparece la ayuda de la aplicación 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
4 Salir ECR Se resalta el color del comando 
  PBI Aparece un mensaje de confirmación de la salida
  SCR Toma el estado inicial del comando 
5 Contenido ECR Se resalta el color del comando y se anima la 

imagen que lo acompaña 
  PBI Aparece una flecha que apunta la relación de 

temas desarrollados en el software (Pantalla III-
01) 

  SCR Toma el estado inicial del comando 
6 Biblioteca ECR Se resalta el color del comando y se anima la 

imagen que lo acompaña 
  PBI Aparece la pantalla IV-01 correspondiente a la 

biblioteca 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
7 G. Imágenes ECR Se resalta el color del comando y se anima la 

imagen que lo acompaña 
  PBI Aparece la pantalla V-01 correspondiente a la 

galería de imágenes 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
8 Animac. ECR Se resalta el color del comando y se anima la 

imagen que lo acompaña 
  PBI Aparece la pantalla VI-01 correspondiente a la 

galería de animaciones 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
9 Dicc. Téc. ECR Se resalta el color del comando y se anima la 

imagen que lo acompaña 
  PBI Aparece la pantalla VII-01 correspondiente dic-

cionario técnico 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
10 Pasatiempo ECR Se resalta el color del comando y se anima la 

imagen que lo acompaña 
  PBI Aparece la pantalla VIII-01 correspondiente al 

módulo de Pasatiempos 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
11 Ejercicios ECR Se resalta el color del comando y se anima la 

imagen que lo acompaña 



 

 

  PBI Aparece la pantalla IX-01 correspondiente al 
módulo de ejercicios 

  SCR Toma el estado inicial del comando 
12 Evaluación ECR Se resalta el color del comando y se anima la 

imagen que lo acompaña 
  PBI Aparece la pantalla X-01 correspondiente al mó-

dulo de evaluación 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
13 Copiar ECR Se resalta el color del comando 
  PBI Se copia el contenido seleccionado en el porta-

papeles 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
14 Imprimir ECR Se resalta el color del comando (si existe algún 

contenido mostrado), sino permanece inhabilita-
do. 

  PBI Aparece el cuadro de diálogo de impresión de la 
aplicación 

  SCR Toma el estado inicial del comando 
 

Pantalla: Contenido1 

Módulo al que pertenece: Módulo Contenido (III) 

Número: III-01 

Propuesta de diseño de la pantalla III-01:  



 

 

Descripción general: En esta pantalla se presentan los comandos con acceso a 

los diferentes módulos del software y se podrá restablecer la pantalla en cualquier 

momento, además de mostrarle al usuario la relación de los temas fundamentales 

de la asignatura Mecánica Básica II desarrollados en el software, al pasar el pun-

tero del mouse por encima de cada tema este se resaltará y al dar clic en uno de 

ellos aparecerá la pantalla que mostrará ese contenido desarrollado (pantalla III-

02), posee una imagen de fondo con el nombre del producto, manteniendo la 

misma línea de diseño ya descrita. Se prestarán los mismos servicios. La aplica-

ción permitirá al usuario salir en el momento que lo desee sin mayor dificultad. 

Regularidades del funcionamiento:  

1. El acceso a los módulos se realizará por medio de los objetos interactivos 

(Inicio, búsqueda, Ayuda, salir, contenido, biblioteca, G. Imágenes, Animac., 

Dicc. Téc., Pasatiempo, Ejercicios, Evaluación, copiar, imprimir). 

2. El acceso a los temas desarrollados se hará por medio de los objetos inter-

activos (Tema (16) ….. Tema(32)). 

3. Cada elemento interactivo tendrá una etiqueta que indicará su funcionali-

dad. 



 

 

Descripción formal: 

Objetos no interactivos: 

# Objeto Descripción/Función 
1 Fondo Imagen con el título del software.   
 

Leyenda de descripción de eventos: 
ECR – Entrada del cursor del ratón 

PBI – Pulsar con el botón izquierdo del ratón 

SCR – Salida del cursor del ratón 

PTE – Pulsar la tecla Enter 
Objetos interactivos: 

# Objeto Even-
to 

Acción 

1 Inicio ECR Se resalta el color del comando 
  PBI Se restablece la pantalla principal 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
2 Lista desplegla-

ble 
PBI Comenzar a escribir el texto a buscar 

  PTE Aparece en pantalla la descripción de la palabra o 
frase a buscar o un mensaje de búsqueda no en-
contrada 

3 Ayuda ECR Se resalta el color del comando 
  PBI Aparece la ayuda de la aplicación 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
4 Salir ECR Se resalta el color del comando 
  PBI Aparece un mensaje de confirmación de la salida 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
5 Contenido ECR Se resalta el color del comando y se anima la ima-

gen que lo acompaña 
  PBI Aparece una flecha que apunta la relación de te-

mas desarrollados en el software (Pantalla III-01) 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
6 Biblioteca ECR Se resalta el color del comando y se anima la ima-

gen que lo acompaña 
  PBI Aparece la pantalla IV-01 correspondiente a la bi-

blioteca 
  SCR Toma el estado inicial del comando 



 

 

7 G. Imágenes ECR Se resalta el color del comando y se anima la ima-
gen que lo acompaña 

  PBI Aparece la pantalla V-01 correspondiente a la ga-
lería de imágenes 

  SCR Toma el estado inicial del comando 
8 Animac. ECR Se resalta el color del comando y se anima la ima-

gen que lo acompaña 
  PBI Aparece la pantalla VI-01 correspondiente a la ga-

lería de animaciones 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
9 Dicc. Téc. ECR Se resalta el color del comando y se anima la ima-

gen que lo acompaña 
  PBI Aparece la pantalla VII-01 correspondiente diccio-

nario técnico 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
10 Pasatiempo ECR Se resalta el color del comando y se anima la ima-

gen que lo acompaña 
  PBI Aparece la pantalla VIII-01 correspondiente al mó-

dulo de Pasatiempos 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
11 Ejercicios ECR Se resalta el color del comando y se anima la ima-

gen que lo acompaña 
  PBI Aparece la pantalla IX-01 correspondiente al mó-

dulo de ejercicios 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
12 Evaluación ECR Se resalta el color del comando y se anima la ima-

gen que lo acompaña 
  PBI Aparece la pantalla X-01 correspondiente al módu-

lo de evaluación 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
13 Copiar ECR Se resalta el color del comando 
  PBI Se copia el contenido seleccionado en el portapa-

peles 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
14 Imprimir ECR Se resalta el color del comando (si existe algún 

contenido mostrado), sino permanece inhabilitado. 
  PBI Aparece el cuadro de diálogo de impresión de la 

aplicación 
  SCR Toma el estado inicial del comando 
16 - 32 Tema ECR Se resalta el texto del tema y el puntero del mouse 

cambia por el de una mano con el dedo índice ex-
tendido (igual al del hipervínculo de Windows) 



 

 

  PBI Aparece la pantalla III-02 con el desarrollo del te-
ma seleccionado  

  SCR El texto del tema toma su color normal (carmelita 
oscuro) y el puntero del mouse vuelve a ser una 
saeta.  

 

Propuesta de diseño de la pantalla III-02:  

 

De
con anterioridad, los usuarios poseen acceso a las pantallas II-01 y VII-01 (Princi-

pal

el texto que se muestra, se podrá ver el título del tema y se brindarán los servicios 

ad. En cualquier momento se podrá salir sin dificultad. 

ionamiento:  

1. El  los módulos es por teractivos (Inicio, 

d  

po

2 cceso a los temas desarrollados se hará por medio de los objetos inter-

scripción general: Aquí se presenta desarrollado el contenido seleccionado 

 del Software y diccionario técnico); además realizar búsquedas generales y en 

descritos con anteriorid

Regularidades del func

acceso a medio de los objetos in

búsqueda, Ayu a, salir, contenido, biblioteca, G. Imágenes, Animac., Dicc.

Téc., Pasatiem

. El a

, Ejercicios, Evaluación, copiar, imprimir). 

activos. 



 

 

 una etiqueta que indicará su funcionali-

Objetos no interactivos: 

3. Cada elemento interactivo tendrá

dad. 

Descripción formal: 

# Objeto Descripción/Función 
7 Título del tema Texto de color carmelita oscuro con el nombre del tema 

que se seleccionó.   
8 Tema d

llado 
Texto que presenta el desarrollo del tema seleccionado esarro-

9 Te  ayuda Texto de co dica al usuario 
para  es
(6)) 

xto de lor carmelita oscuro que le in
 que  el objeto interactivo (Búsqueda en el texto 

 

Leyenda de descripción d nt
ECR – Entrada del cursor del ratón 

 Puls iz o

alida del cursor de  

PTE – Pulsar la tecla Enter 

e eve os: 

PBI – ar con el botón quierd  del ratón 

SCR – S l ratón

Objetos interactivos: 

# Objeto Even-
to 

Acción 

1 icio In ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Se pasa a la pantalla principal (Pantalla II-01) 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
2  al tema  Volver ECR Se resalta el botón comando 
  PBI En caso de que se halla hecho una búsqueda 

e se general este comando vuelve al tema qu
había seleccionado 

  SCR El comando vuelve a su estado normal 
3 ista despleglable L PBI Comenzar a escribir el texto a buscar 
  PTE Aparece en pantalla la descripción de la palabra 

eda no o frase a buscar o un mensaje de búsqu
encontrada 

4 Ayuda ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Aparece la ayuda del software 
  SCR o vuelve a su estado normal El comand



 

 

 alir 5 S ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Aparece un mensaje de conformación al usuario 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
6 Búsqueda en el ECR Se resalta el botón comando 

texto 
  PBI Aparece el cuadro de diálogo de buscar palabras 

squedas en el texto mostrado para realizar bú
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
10 Copiar ECR Se resalta el botón comando (si hay texto selec-

a que sino está inhabilitado) cionado, y
  PBI Se copia el contenido seleccionado en el porta-

papeles 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
11 Imprimir ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Aparece el cuadro de diálogo de imprimir del 

Software. 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
12 Dicc Tec. ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Aparece el Diccionario Técnico (pantalla VII-01) 

 

Pantalla: Biblioteca 

Módulo al que pertenece: Módulo Contenido (IV) 

Número: IV-01 

Propuesta de diseño de la pantalla IV-01:  

 



 

 

Descr
máticas p  

brindarles anterioridad. De aquí podemos ir a la pantalla 

princip

Regularidades del funcionamiento:  

los módulos y servicios se realizará por medio de los objetos 

icio,  Ayuda, salir, copiar, imprimir). 

2. El acceso a los libros se realizará dando clic en el libro ubicado en el es-

de libros (5

to 

lidad. 

Descripción formal: 

ipción general: En la misma se mostrará una serie de libros de varias te-

ara que el usuario pueda enriquecer  sus conocimientos, además de

 los servicios descritos con 

al II-01, recibir ayuda y salir sin dificultad. La interfaz se mantiene similar. 

1.  El acceso a 

interactivos (In

tante ), a los temas del índice dando clic en el que se desee 

del índice del manual (10) 

interactivo tendrá una etiqueta que indicará su fun3.  Cada elemen ciona-

Objetos no interactivos: 

# Objeto Descripción/Función 
2 Biblioteca Texto de color carmelita oscuro que indica el lugar donde 

ario se encuentra el usu
6 Tema desarrollado Texto de color 

parte donde se desarrolla el tema seleccionado 
carmelita oscuro que indica que esa es la 

9 Título del manual Texto de color carmelita oscuro que indica el Título del 
anual seleccionado m

11 Índice Vocablo que le indica al usuario que ahí se muestra el 
índice 

 

Leyenda de descripción de eventos: 
ECR – sor del ratón 

 Puls con el botón iz do

PBD – Pulsar el botón derecho del 

el cursor de  

Combinación de teclas 

Seleccionar 

Entrada del cur

ar PBI – quier  del ratón 

ratón 

SCR – Salida d l ratón

CT- 
S- 



 

 

Objetos interactivos: 

# Objeto Even-
to 

Acción 

1 Inicio ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Se pasa a la pantalla principal del software (P

talla II-01) 
an-

  SCR El comando vuelve a su estado normal 
3 Ayuda ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Aparece la ayuda del software 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
4 Salir ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Aparece un mensaje de conformación al usuario 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
5 Estantes de libros ECR Al pasar el puntero del mouse por encima de un 

manual aparece el título del manual 
  PBI Al dar clic en un manual aparece el título del 

manual en el objeto no interactivo (9) el Índice 
ma del índice desplegado en la lista y el primer te

seleccionado y  desarrollado en el objeto (12) 
  SCR Desaparece el cartel del título del manual 
7 y 8 Botones ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Se desplazan los libros a la derecha con el 7 y a 

la izquierda con el 8 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
10 Índice del manual  PBI Se selecciona el tema y aparece desarrollado en

Texto desarrollado (12) 
12 Texto desarrollado e PBI Indicar al Software que el cursor esta en es

control 
  S Seleccionar un texto con el mouse 
  CT Combinar las teclas (Ctrl. + C para copiar y Ctrl. 

+ P para mostrar el cuadro de diálogo para im-
primir) 

  PBD Aparece el menú contextual del control para dife-
rentes operaciones. 

13 Texto interactivo PBI Aparece 
nes de cómo copiar e impr

una ayuda referencial que da indicacio-
imir el texto que apa-

rece desarrollado 
14 Barra de despla- PBI Permite mostrar todo el texto desarrollado 

zamiento 
 

Pantalla: Galería - Imágenes 

Módulo al que pertenece: Módulo G.Imágenes (V) 



 

 

Número: V-01 

Propuesta de diseño de la pantalla V-01:  

 

Descripción general: Aquí el usuario podrá apreciar una serie de imágenes rela-

cionadas con el contenido del software, además que enriquecen el mismo. Al se-

io egoría

bles en la misma y al int

rindar su descripción, da idad de copiar tanto la imagen co-

tendrá acceso a la pantalla  principal del 

VII-01. de esta galería se accederá a 

 

to:  

eso a los módulos y servicios se realizará por medio de los obje-

piar, imprimir,). 

ará dando clic en la lista de categorí-

ndo la e  una imagen 

de vista previa es  amp

lecc narse una cat  aparecerán una genes disponi-

eractuar con una de ellas esta se ampliará además de 

ndo también la posibil

 vista previa de las imá

b

mo la descripción de la misma, el usuario 

software II-01 al diccionario técnico pantalla 

la ayuda de la aplicación además de salir sin dificultad.

Regularidades del funcionamien

1. El acc

tos interactivos (Inicio,  Ayuda, salir, co

2. El acceso a las imágenes se realiz

as aparecie  vista pr via a la imagen, y al dar clic en

ta se lia y aparece su descripción. 



 

 

  Cada elemento in vo t ona-

. 

 formal: 

3. teracti endrá una etiqueta que indicará su funci

lidad

Descripción

Objetos no interactivos: 

# Objeto Descripción/Función 
2 Fondo Imagen qu

ría así como el de las demás indicaciones (Lisa, previas, 
im n, de

e incluye el nombre del software el de la gale-

age scripción) 
 

Leyenda de descripción de evento
 d n 

PBI – Pulsar con el botón izquierdo d

alida del cursor de  

Sele

- Do le clic en el botón i ierdo d

s: 
ECR – Entrada del cursor el rató

el ratón 

SCR – S l ratón

S- ccionar 

DC b zqu el mouse. 

Objetos interactivos: 

# Objeto Evento Acción 
1 Inicio ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Se pasa a la pantalla principal del software (Pan

talla II-01
-

) 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
3 Ayuda ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Aparece la ayuda del software 
  SCR  vuelve a su estado normal El comando
4 alir S ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Aparece un mensaje de conformación al usuario 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
5 Lista de categorías PBI Se selecciona la imagen y se muestra las imá-

ategoría en una vis-
ta previa. 
genes concernientes a esa c

6 Vista previa de la PBI Aparece una ampliación de esta imagen en el 
agen ampliada (7) y una descripción de 

la misma en el objeto descripción de la imagen 
(8) 

imagen objeto im



 

 

7 Imagen ampliada ECR Se muestra la etiqueta de información dándole a 
conocer al usuario que si desea copiar la imagen 
de clic encima de ella. 

  PBI Se copia la imagen en el portapapeles 
8 Descripción de la 

imagen 
PBI Indicar al Software que el cursor esta en ese 

control 
  S Seleccionar un texto con el mouse activa al bo-

tón copiar 
  DC Al dar doble clic aparece el Diccionario técnico 

perteneciente a la pantalla VII-01 
9 Copiar ECR Si el botón está activado se resalta el control 
  PBI Se copia el contenido seleccionado en el porta-

papeles 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
10 Imprimir ECR Se resalta el control 
  PBI Aparece el cuadro de diálogo de Imprimir de la 

aplicación 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 

 

Pantalla: Animaciones 

Módulo al que pertenece: Módulo Galería de Animaciones (VI) 

Número: VI-01 

Propuesta de diseño de la pantalla VI-01:  

 



 

 

Descr -

tuar con las animaciones que se muestran, de esta manera el mismo se motivará 

ienta; Estos son fenómenos que no están al alcance de la 

realidad del usuario logrando de esta manera  que el estudiante se apodere con 

aquí se podrá regresar a la pantalla 

principal obtener ayuda o salir sin dificultad stas animacio-

s e io deberá dar 

recerá en la pantalla de A mbre debajo en la descripción, su 

ci

gu cio

1.  El acceso a los 

nic

2.  El acceso a las animaciones se realizará dando clic en la lista de anima-

ie s-

cripción debajo de ella, y al interactuar con ella comienza su funciona-

 tendrá una etiqueta que indicará su funciona-

Objetos no interactivos: 

ipción general: En esta pantalla el usuario tendrá la oportunidad de interac

en el uso de la herram

mayor facilidad de esos conocimientos. De 

. Para poder apreciar e

ne l usuar clic en una de las que se muestran en la lista y esta apa-

nimaciones con su no

fun onamiento comenzará al interactuar con ella. 

Re laridades del fun namiento:  

módulos y servicios se realizará por medio de los objetos 

interactivos (I io,  Ayuda, salir). 

ciones aparec ndo la misma en la pantalla de animaciones y su de

miento. 

3.  Cada elemento interactivo

lidad. 

Descripción formal: 

# Objeto Descripción/Función 
2 Fondo I n qu

r com revias, 
im , de

mage e incluye el nombre del software el de la gale-
ía así o el de las demás indicaciones (Lisa, p

agen scripción) 
5 Título de la pantalla T c stra el texto se 

A cion l lugar 
d se e

exto de olor carmelita oscuro que mue
es dando la información al usnima uario de
ncuentra ubicado dentro del software onde 

6 Te formativo Texto de c
q  dar
e are

xto in olor carmelita oscuro que le indica al usuario 
 clic sobre una de las animaciones de la lista ue al

sta ap cerá en la pantalla 



 

 

Te Texto de c
que al interactuar con la animación esta comienza su 
f nam

8 xto informativo olor carmelita oscuro que le indica al usuario 

uncio iento 
9 Descripción de la 

animación 
Aparece el nombre de la animación seleccionada 

 

Leyenda de descripción de eventos: 
ECR – Entrada del cursor del ratón 

SC  – Salida del cursor del ratón 

Objetos interactivos: 

PBI – Pulsar con el botón izquierdo del ratón 

R

# Objeto Evento Acción 
1 Inicio ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Se pasa a la pantalla principal del software (Pa

talla II-01) 
n-

  SCR El comando vuelve a su estado normal 
3 Ayuda ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Aparece la ayuda del software 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
4 Salir ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Aparece un mensaje de conformación al usuario 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
7 

ne
 Lista de Animacio-

s 
PBI Se selecciona la animación y se muestra en la

pantalla 
10 Animaciones PBI Se interactúa por medio de cada botón con la 

animación mostrada  
 

Pantalla: 
Módulo al que pertenece: Módulo Diccionario técnico (VII) 

Núme
Propuesta de diseño de la pantalla VII-01:  

Diccionario técnico 

ro: VII-01 



 

 

 

esentarán las palabras técnicas de difícil 

te, que se utilizan para apoyar la 

Descripción general: Aquí se pr

compresión ordenadas alfabéticamen definción de 

as y lo nteni

iti que n el  del 

enú p otro brinda la ayu

es

ula del funcion nto

1. El acceso a los módulos y servicios se realizará por medio de los objetos 

uda, salir, copiar e imprimir). 

iendo la palabra en la caja 

 (se acelerará la búsqueda en el listado) y dando clic en la lista 

scritura y dar clic en el botón bus-

car. 
3.  Cada elemento interactivo tendrá una etiqueta que indicará su funciona-

lidad. 

est  comprensión de s co dos. Contendrá un elemento interactivo que 

perm rá acelerar la bús

incipal y 

da, U emento interactivo dará paso a la pantalla

m r rá  da, así como brindará servicios de copiado e 

impr ión. 

Reg ridades amie :  

interactivos (Ay

2.  El acceso a los significados se realizará escrib

de texto

al aparecer la palabra o terminar su e



 

 

Descripción formal: 
Objetos no interactivos: 

# Objeto Descripción/Función 
1 Título de la pantalla Aquí se le brindará la información al usuario de que está 

en el Diccionario técnico 
4 Texto informativo Informará al usuario donde tiene que escribir la palabra a 

buscar 
7 Texto informativo Le indica al usuario donde se ubica la lista de palabras 
8 Texto informativo Da la referencia de donde aparecerá el significado 
 

Leyenda de descripción de eventos: 
PBI – Pulsar con el botón izquierdo del ratón 

PT- Presionar tecla 

ST- Selección del texto 

bjetos interactivos: O

# Objeto Evento Acción 
2 Ayuda PBI Aparece la ayuda del software 
3 Salir PBI Cierra el diccionario técnico y volvemos a la pan-

talla en que estábamos. 
5 Caja de texto PBI Coloca el cursor en la caja de texto 
  PT Escribe en la caja de texto 
6 Buscar PBI Al estar la palabra colocada en la caja de texto 

hace que aparezca el significado y habilita el bo-
tón de imprimir o el mensaje de búsqueda fallida 

o habilita el botón de imprimir y n
9 Lista de palabras PBI Al seleccionar una palabra aparece el significado 

de la misma y activa el botón de copiar 
10 Sig

arrollado 
Coloca el cursor del mouse en el control nificado des- PBI 

  copiar ST Se selecciona el texto y activa el botón de
11 

apeles 
Copiar PBI Al estar seleccionado el texto se copia el mismo 

en el portap
12 l 

significado de las palabras 
Imprimir PBI Imprime el contenido mostrado en la parte de

 

  

e: Módulo Pasatiempos (VIII) 

Número: V

Pantalla: Pasatiempos

Módulo al que pertenec
III-01 



 

 

opPr uesta de diseño de la pantalla VIII-01:  

 
 
Descri a alla s didacticas para que 

l alumno pueda pasar un tiempo de esparcimiento y a la vez  ir aprendiendo 

o para su vida estudiantil y profesional. Al dar 

aparecerá en la pantalla de 

o para comenzar la interacción con él, esto es una manera más de 

egularidades del funcionamiento:  

pción general: Est  pant presentarán animacione

e

nuevo contenido que le será necesari

clic en una de las imágenes de referencia 

presentación list

motivar al usuario. 

R

1.  El acceso a los módulos y servicios se realizará por medio de los objetos 

interactivos (Ayuda, salir). 

2. El acceso a los juegos se realizará al dar clic en la imagen del juego 

donde seguidamente aparecerá este. 
3. Cada elemento interactivo tendrá una etiqueta que indicará su funciona-

lidad. 
Descripción formal: 
Objetos no interactivos: 



 

 

# Objeto Descripción/Función 
1 Título de la pantalla Aquí se le brindará la información al usuario de que está

en el Módulo de pasatiempos 
 

6 Texto informativo Descripción del juego 
Leyenda de descripción de eventos: 

PBI –
SCR – Sa

Objeto

ECR – Entrar el cursor del ratón 

 Pulsar con el botón izquierdo del ratón 

lida del cursor del ratón 

s interactivos: 

# Objeto Evento Acción 
2 Ayuda ECR Se resalta el comando 
  PBI Aparece la ayuda del software 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
3 Salir ECR Se resalta el comando 
  ico y volvemos a la pan-PBI Cierra el diccionario técn

talla en que estábamos. 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
4 Imagen del juego PBI Aparece el juego en la pantalla provista para es-

to 
5 Pantalla del juego PBI Interactúa con el juego 

 
Pantalla: Pantalla de autenticación   

Módulo al que pertenece: Módulo Ejercicio

m
op de 

s (IX) 

Nú ero: IX-01 

Pr uesta de diseño la pantalla IX-01:  

 



 

 

 
scri qu uari

de ejercicios (si es profesor con tan solo marcar la opción que lo identifica y apa-

erá og ario 

formal su entrada para configurar las s-

iant tos se l

 acio

así que el profesor pueda realizar una atención diferenciada de los estudiantes. 

nd  t  los 

pantalla IX-02 del módulo de ejercici n mensaje que 

d por 

módulo se da clic en el botón cancela

(II-01) 

gula idades del funcion nto

1. ód  eje

interactivos (Aceptar y canc

2. El acceso a los ejercicios se realizará al dar clic en el botón de aceptar 

o todos los datos que se les pide al usuario. 

ible para el podrá pasar al cua-

 diálogo de usuario y contraseña para autenticarse y poder acce-

 los ejercicios 

4. Cada elemento interactivo tendrá una etiqueta que indicará su funciona-

lidad. 

Descripción formal: 

Objetos no interactivos: 

De pción general: A í el us o se autentificará para poder pasar al módulo 

rec el cuadro de diál o usu y contraseña (pantalla IX-03) donde se hará 

 preguntas del tema si así lo desea), si es e

tud e colocará los da  que e piden ya que por medio de estos se podrá 

realizar un registro de las evalu nes obtenidas y de las dificultades, logrando 

Cua o el usuario tenga odos datos llenos y de clic en aceptar pasa a la 

os, de lo contrario se emitirá u

le informará que le faltan atos incluir, de arrepentirse de su entrada a este 

r y pasara a la pantalla principal del software 

Re r amie :  

 El acceso al m ulo de rcicios se realizará por medio de los objetos 

elar). 

después de haber llenad

3. Si es profesor al marcar la opción dispon

dro de

der a la pantalla de configuración de

# Objeto Descripción/Función 
3 Etiqueta de infor-

mación 
Da a conocer al usuario donde colocar el nombre y ape-
llido 



 

 

5 Etiqueta de infor-
mación 

Da a conocer al usuario donde colocar el año de estudio 

7 Etiqueta de infor-
mación 

Da a conocer al usuario donde colocar el grupo a que 
pertenece 

9 Etiqueta de infor-
mación 

Da a conocer al usuario el donde colocar el número de la 
lista 

 

Leyenda de descripción de eventos: 
ECR – Entrar el cursor del ratón 

PBI – Pulsar con el botón izquierdo del ratón 

SCR – Salida del cursor del ratón 

Objetos interactivos: 

# Objeto Evento Acción 
1 Comando de op-

ción 
PBI Indica que el usuario es estudiante y habilita los 

demás controles para colocar los datos que se 
piden 

2 Comando de op-
ción 

PBI Indica que es profesor y da paso al cuadro de 
diálogo de usuario y contraseña para entrar a la 
pantalla de configuración de los ejercicios 

4 Cuadro de texto PBI Coloca el cursor en el control y el usuario podrá
escribir su nombre y apellidos 

 

6 Lista desplegable PBI Se despliega una lista con los añas de estudio 
de la carrera 

8 Lista desplegable PBI Se despliega una lista con los grupos 
10 Cuadro de texto PBI Coloca el cursor en el control y el usuario podrá

escribir su número de la lista 
 

11 Botón Aceptar ECR Se resalta el comando 
  PBI Al estar completos todos los datos que se pide

da paso a la pantalla de los ejercicios, de lo co
trario se emite un mensaje donde se informa q
faltan datos y el cursor  se ubicará en el contro
que falta por llenar 

n 
n-
ue 
l 

  SCR El comando vuelve a su estado normal 
12 Botón Cancelar ECR Se resalta el comando 
  PBI Cierra la pantalla de autentificación dando paso 

a la pantalla principal del sistema 
  o vuelve a su estado normal SCR El comand

 
Pantal
Módulo a

la: Pantalla de ejercicios   

l que pertenece: Módulo Ejercicios (IX) 



 

 

Núme
Propuesta de diseño de la pantalla IX-02:  

ro: IX-02 

 
 
Descripción : La pantalla de ejercicios (IX-02) es  presenta al es-

iant ontenidos a e r; a  la ayuda de la 

ación por si se necesi aqu re 

o s antalla princ l dic ido y la de ver 

emas diad

ar este ti nta lver uno 

de nar otro par ir e

llegar a resolverlo, que si no ha tenid

do algún error será registra i co no entre 

istema v á s el sistema con-

uará on su progreso, sin hace

gula idades del funcion nto

acceso a los ejercicios s  de los objetos interacti-

lla de se n d

 general  la que le

tud e los c jercita demás que pueda remitirse a

aplic ta, de í podrá entrar a otras pantallas del softwa

com on: la p ipal, e cionario técnico, la del conten

su evaluación en los t  estu os. Cuando un estudiante selecciona un ejer-

cicio podrá realiz po cua s veces lo desee, así como al reso

pue seleccio a segu jercitando o podrá abandonar un ejercicio sin 

o error no contará en la evaluación, si a teni-

ntará pdo y s ara esto. Siempre que el alum

a este módulo el s erificar i está registrado o no, si está, 

tin  c o se  lo explicado anteriormente. 

Re r amie :  

1. El e realizará por medio

vos (Casi lecció e temas). 



 

 

  El acceso a los ot ódu

nes (Inicio, Contenido, Dicc

 El acceso a los se  y s de los 

 (Ayuda, 

4. Cada objeto intera tend

cri al: 

2. ros m los que se explican es por medio de los boto-

ionario técnico). 

3. rvicios alida que se brindan será por medio 

botones Salir). 

ctivo rá una etiqueta que así lo indique. 

Des pción form

Objetos no interactivos: 

 

# Objeto Descripción/Función 
3 Título de la pantalla Da a conocer al us

ntro del software. 
uario donde se encuentra ubicado de-

 

Leyenda de descripción de eventos: 

BI – Pulsar con el botón izquierdo del ratón 

SC  – Salida del cursor del ratón 

ECR – Entrar el cursor del ratón 

P
R

Objetos interactivos: 

# Objeto Evento Acción 
1 Inicio ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Pasa a la pantalla II-01 (pantalla principal) 
  SCR El comando toma su estado normal 
2 Temas ECR Se resalta el botón comando 
  PBI M

mento del tema seleccionado 
uestra los ejercicios disponibles en ese mo-

  SCR El comando toma su estado normal 
4 Ayuda ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Muestra una pantalla que le da la opción al usua-

 o la del sis-rio de seleccionar la ayuda del tema
tema 

  SCR El comando toma su estado normal 
5 Salir ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Se muestra un mensaje de confirmación para in-

dicarle al usuario que si en realidad desea salir 
  SCR El comando toma su estado normal 



 

 

Casillas de selec- PBI Se mostrarán los ejercicios correspondientes al 6-22 
ción tema seleccionado 

23  Evaluación ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Muestra la pantalla con los datos del alumno qu

se encu
e 

entra registrado en ese momento así 
como su evaluación y progreso 

  SCR El comando toma su estado normal 
24 Continuar ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Permite continuar el tipo de ejercicio que ha sido 

ado pero cambian los datos seleccion
  SCR El comando toma su estado normal 
25 Contenido ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Pasa a la pantalla de contenidos III-01 
  SCR El comando toma su estado normal 
26 Dicc. Se resalta el botón c Téc.  ECR omando 
  PBI Muestra el diccionario técnico pantalla VII-01 
  SCR El comando toma su estado normal 

 
Pantalla: Pantalla de Usuario y contr

lo E

 IX-03 

pue eño de la alla
 

aseña   

Módulo al que pertenece: Módu jercicios (IX) 

Número:
Pro sta de dis  pant  IX-03:  

 
 
Descripción general: En esta pantalla el profesor se podrá autenticar para pasar 

a la pantalla donde podrá configurar los ejercicios de los temas de la asignatura de 

mecánica básica II, además de poder cambiar la contraseña de entrada si lo des-

ea que en un inicio se presentará en blanco. 



 

 

Regularidades del funcionamiento:  

1. El acceso a la pantalla de configuración será por medio del botón Acep-

tar. 

2. Cada objeto interactivo tendrá una etiqueta que así lo indique. 

Descripción formal: 

Objetos no interactivos: 

 

# Objeto Descripción/Función 
1 Usuario Indica al usuario donde colocar el nombre de usuario 
2 Contraseña Indica al usuario donde colocar la contraseña 
7 Título de la pantalla Da a conocer al usuario donde se encuentra ubicado de-

ntro del software. 
 

Leyenda de descripción de eventos: 
ECR – Entrar el cursor del ratón 

PBI – Pulsar con el botón izquierdo del ratón 

SCR – Salida del cursor del ratón 

Objetos interactivos: 

# Objeto Evento Acción 
3 Caja de texto PBI Coloca el cursor del ratón en el control para co

menzar a escribir el nombre de usuario 
-

4 Caja de texto PBI Coloca el cursor del ratón en el control para co
menzar a escribir la contrase

-
ña 

5 Aceptar ECR Resalta el botón comando 
  PBI Permite la entrada a la pantalla de configuración 
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
6 Cancelar ECR Resalta el botón comando 
  ción sin realizar 

áticamente ala 
PBI Cierra la pantalla de autentica

acción alguna pasando autom
pantalla principal del sistema 

  SCR El comando vuelve a su estado normal 
 
Pantal
Módulo a  Ejercicios (IX) 

la: Pantalla de Configuración de los ejercicios   

l que pertenece: Módulo



 

 

Núme
Propu

ro: IX-04 

esta de diseño de la pantalla IX-04:  

 
 
Descripción : En la pantalla de configuración (IX- que le permitirá 

rofe leccionar los ios as, 

tos p eden ser renovad enri el botón 

o o n  puede cambiar 

la contraseña de la sección y ner a  

 ellas puede acceder en t  es  simple-

nte rogreso de u no 

veles de atención diferenciada). Ade

ionario técnico o a a la pa

gula es del funcion nto

1. El acceso a los ej os c ará por 

je tera

 a los ot ódu io de los boto-

nes (Inicio, Contenido, Diccionario técnico). 

 general 04) es la 

al p sor se ejercic que desea que el alumno ejercite por tem

es u os o quecidos por su parte por medio d

agregar ejercicio y algún c ntenid uevo, también aquí el profesor

 te cceso a las evaluaciones de los estudiantes

(a  otal de tudiantes por año, por año y grupo, o

me ver el p n alum determinado para así poder establecer los ni-

más de poder acceder a los módulos de con-

tenido, dicc ntalla principal del sistema. 

Re ridad amie :  

onfiguración deercici  los ejercicios lo realiz

medio de los ob tos in ctivos (Casilla de selección). 

2.  El acceso ros m los que se explican es por med



 

 

 El acceso a los se s y s

botones (Ayuda, Salir). 

eto intera end ue. 

5. El acceso a introdu uevo

cionario Técnico por medio del botón agregar ejercicios. 

Descripción formal: 

Objetos no interactivos: 

3. rvicio alida que se brindan será por medio de los 

4. Cada obj ctivo t rá una etiqueta que así lo indiq

cir n s ejercicios, contenidos o palabras en el dic-

# Objeto Descripción/Función 
3 Título de la pantalla Da a conocer al usuario donde se encuentra ubicado de-

ntro del software. 
27 Temas  Indica al usuario donde seleccionar el tema a configurar 
 

Leyenda de descripción de eventos: 
ECR – Entrar el cursor del ratón 

PBI – Pulsar con el botón izquierdo del ratón 

SCR – Salida del cursor del ratón 

Objetos interactivos: 

# Objeto Evento Acción 
1 Inicio ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Pasa a la pantalla II-01 (pantalla principal) 
  SCR El comando toma su estado normal 
2 Temas ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Muestra los ejercicios disponibles en ese mo-

mento del tema seleccionado 
  SCR El comando toma su estado normal 
4 Ayuda ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Muestra una pantalla que le da la opción al usua-

rio de seleccionar la ayuda del tema o la del sis-
tema 

  SCR El comando toma su estado normal 
5 Salir ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Se muestra un mensaje de confirmación para in-

dicar la salida 
  SCR El comando toma su estado normal 



 

 

6-22 Casillas de selec-
ción 

PBI Se mostrarán los ejercicios correspondientes al 
tema seleccionado 

23 Evaluación ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Muestra la pantalla con los datos del alumno que 

se encuentra registrado en ese momento  
  SCR El comando toma su estado normal 
24 Continuar ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Permite continuar el tipo de ejercicio que ha sido 

seleccionado pero cambian los datos 
  SCR El comando toma su estado normal 
25 Contenido ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Pasa a la pantalla de contenidos III-01 
  SCR El comando toma su estado normal 
26 Dicc. Téc.  ECR Se resalta el botón comando 
  PBI Muestra el diccionario técnico pantalla VII-01 
  SCR El comando toma su estado normal 
28 Lista de temas PBI Se despliega la lista de temas a configurar 
29 Agregar ejercicio ECR Se resalta el estado del botón comando 
  PBI Aparecen los componentes que permite al profe-

sor agregar algún ejercicio nuevo  
  SCR El comando vuelve a su estado normal 
30 Cambiar contrase-

ña 
ECR Se resalta el estado del botón comando 

  PBI Aparecen los componentes que le permiten al 
profesor cambiar la contraseña de la sección 

  SCR El comando vuelve a su estado normal 
 
Pantalla: Pantalla de Selección   

Módulo al que pertenece: Módulo Evaluación (X) 

Número: X-01 

Propuesta de diseño de la pantalla X-01:  

 



 

 

Descripción general: Por medio de esta pantalla el usuario podrá seleccionar a 

que categoría pertenece para ver las evaluaciones. Si es alumno da clic en alum-

no aparecerá una pantalla que le pedirá los datos que necesita el sistema para 

ofrecerle la evaluación del mismo, si es profesor aparecerá el cuadro de diálogo 

usuario y contraseña que le permitirá entrar a ver; las evaluaciones de todos los 

alumnos que han interactuado con el software, de un grado específico, de un gru-

po o de un alumno individual.   

Regularidades del funcionamiento:  

1. El acceso a las otras pantallas lo dará los elementos interactivos (Alum-

no(2), profesor(3)). 

2.  Si se arrepiente de entrar dará clic en el botón cancelar(4). 

3. Cada objeto interactivo tendrá una etiqueta que así lo indique. 

Descripción formal: 

Objetos no interactivos: 

# Objeto Descripción/Función 
1 Título de la pantalla Mostrará al usuario donde se encuentra ubicado dentro 

del software 
 

Leyenda de descripción de eventos: 
ECR – Entrar el cursor del ratón 

PBI – Pulsar con el botón izquierdo del ratón 

SCR – Salida del cursor del ratón 

Objetos interactivos: 

# Objeto Evento Acción 
2 Alumno PBI Muestra el cuadro de diálogo de autenticación 

del alumno 
3 Profesor PBI Muestra el cuadro de diálogo de usuario y con-

traseña 
4 Cancelar ECR Se resalta el estado del botón 
  PBI Se cierra la ventana 
  SCR El botón vuelve a su estado normal 



 

 

Pantalla: Pantalla Informe   

Módulo al que pertenece: Módulo Evaluación (X) 

Número: X-04 

Propuesta de diseño de la pantalla X-04:  

 

Descripción general: En esta pantalla se presenta el informe de las evaluaciones 

con la posibilidad de imprimir o guardarlo, una barra que permite la navegación por 

el informe si es demasiado grande. 

Regularidades del funcionamiento:  

1. El acceso a las opciones que brinda la ventana informe se realizará por 

medio de los objetos interactivos de la pantalla(los botones, Zoom, na-

vegación, imprimir por cuadro de diálogo, impresión directa, abrir, guar-

dar, close). 

2.  Si desea salir de esa pantalla dará clic en el botón cerrar o close. 

4. Cada objeto interactivo tendrá una etiqueta que así lo indique. 

Descripción formal: 

Objetos no interactivos: 



 

 

# Objeto Descripción/Función 
1 Barra de título Mostrará al usuario donde se encuentra ubicado dentro 

del software 
11 Hoja de informe Muestra los datos de las trazas 
Leyenda de descripción de eventos: 
ECR – Entrar el cursor del ratón 

PBI – Pulsar con el botón izquierdo del ratón 

SCR – Salida del cursor del ratón 

Objetos interactivos: 

# Objeto Evento Acción 
2 Zoom PBI Cambia el tamaño de la hoja informe 
3 Navegación PBI Permite navegar por toda la longitud del informe 
4 Imprimir CD PBI Muestra el cuadro de diálogo de imprimir 
5 Imprimir PBI Imprime el contenido del informe directamente 
6 Abrir PBI Muestra el cuadro de diálogo Abrir 
7 Guardar PBI Muestra el cuadro de diálogo Guardar 
8 Close PBI Cierra el informe 
9 Cerrar PBI Cierra el informe 
10 Maximizar PBI Maximiza la ventana del informe 
12 Minimizar PBI Minimiza la ventana del informe 

De acuerdo con lo descrito en las pantallas anteriores, en las planillas de anima-
ción, sonidos e imágenes se encuentran ubicadas según se recoge en estas plani-
llas: 
 
Planilla animaciones  
 

# Descripción y/o localización 
A1 Mecanismo de biela y manivela (carpeta imágenes) 
A2 Aceleración constante, archivo swf (carpeta animaciones) 
A3 Bomba de Engranajes, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A4 Bomba de inyección de pistones, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A5 Bomba de pistón, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A6 Bomba de rodillos, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A7 Caja de velocidad, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A8 Desplazamiento y distancia, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A9 Distribución del motor de 4 tiempos, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A10 Embrague centrífugo, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A11 Embrague de fricción, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A12 Embrague de garras, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A13 Embrague hidrostático, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A14 Freno de cinta, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A15 Freno de discos, archivo swf (carpeta de animaciones) 



 

 

A16 Freno de tambor, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A17 Gráfica del motor de 4 tiempos, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A18 Motor de dos tiempo con válvula, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A19 Motor de dos tiempos sin válvula, archivo swf (carpeta animaciones) 
A20 Reductor de tornillo sinfín, archivo swf (carpeta de animaciones) 
A21 Vibrador multidireccional, archivo swf (carpeta de animaciones)  
A22 Vibrador unidireccional, archivo swf (carpeta animaciones) 
A23 Tabla periódica, archivo swf (carpeta de Entretenimientos) 
A24 Motor de combustión interna de gasolina, archivo swf (carpeta de Entretenimientos) 
A25 Copa \ carpeta imágenes 
A26 Cámara fotográfica \ carpeta imágenes 
A27 Libro hojeando \ carpeta imágenes 
A28 Libro Rotando \ carpeta imágenes 
A29 Cámara de video \ carpeta imágenes 
A30 Libro saliendo de librero \ carpeta imágenes 
A31 Rompecabeza \ carpeta imágenes 
A32 Conejo \ carpeta imágenes 

 
 
Planilla imágenes 
 

# Descripción y/o localización 
I1 Caída de un objeto \ carpeta Imágenes \T1 
I2 Nicolás Copernico  \ carpeta Imágenes \T1 
I3 Galileo Galilei \ carpeta Imágenes \T1 
I4 Partícula \ carpeta Imágenes \T1 
I5 Diagrama de cuerpo aislado \ carpeta Imágenes \T1 
I6 Gravitación \ carpeta Imágenes \T1 
I7 Isaac Newton \ carpeta Imágenes \T1 
I8 Albert Einstein \ carpeta Imágenes \T1 
I9 Fuerza \ carpeta Imágenes \T2 
I10 Ley del paralelogramo \ carpeta Imágenes \T2 
I11 Fuerza de Rozamiento \ carpeta Imágenes \T2 
I12 Primera ley de Newton \ carpeta Imágenes \T2 
I13 Aceleración de la gravedad \ carpeta Imágenes \T2 
I14 Componentes de la velocidad \ carpeta Imágenes \T2 
I15 Sistema de coordenadas \ carpeta Imágenes \T2 
I16 Ortoedro \ carpeta Imágenes \T2 
I17 Tren \ carpeta Imágenes \T3 
I18 Momento de Inercia \ carpeta Imágenes \T3 
I19 Teorema de Varignon \ carpeta Imágenes \T3 
I20 El par y el momento angular \ carpeta Imágenes \T3 
I21 Ciclo de Carnot \ carpeta Imágenes \T3 
I22 Equilibrio \ carpeta Imágenes \T3 



 

 

I23 Nodos \ carpeta Imágenes \T3 
I24 Tercera Ley de Newton \ carpeta Imágenes \T3 
I25 Centróide \ carpeta Imágenes \T4 
I26 Propiedades de los centróides \ carpeta Imágenes \T4 
I27 Fuerzas gravitatorias \ carpeta Imágenes \T4 
I28 Moléculas comunes \ carpeta Imágenes \T4 
I29 Polipasto de Cadena Manual \ carpeta Imágenes \T4 
I30 MP-75 \ carpeta Imágenes \T4 
I31 Fuerza centrífuga \ carpeta Imágenes \T4 
I32 Fuerza centrípeta \ carpeta Imágenes \T4 
 
 
Nota:  En este guión no se presentará la planilla de cuestionario ya que las pre-

guntas de los ejercicios serán puestas por el profesor que imparte la asignatura 

(es por ello que se concibe el módulo de ejercicios de manera configurable para 

que se pueda cambiar por parte del profesor cada vez que lo estime).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 9 
Objetivo: Dar a conocer el caso de uso de negocio y caso de uso del sistema pa-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 Caso de Uso del Sistema 

Medio de Entretenimiento

Estdiante

Busca los temas de interés para su 
autopreparación

Enrriquese el contenido

Oserva imágenes algunos temas

Animaciones para simular  
procesos

Biblioteca de Libros para la 
autopreparación

Diccionario de palabras técnicas

Profesor

Observación de la Evaluación

ra la implementación del software educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 Caso de uso de negocio 

Recibe los temas de estudio

Resuelve los ejercicios propuestos

Se autoprepara en el estudio 
independiente

Se evalúa

Estudiante

Observa la evaluación

Imparte los temas de estudio

Orienta los ejercicios

Orienta el estudio independiente

Evalúa

Profesor

Observa la evaluación del estudiante



 

 

Anexo 10 
 

Objetivo: Mostrar el diagrama de flujo del sistema. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 

TFormMenuP Ayuda Salida 

TFormCont 

TFormDT 

TFormBibliot 

TFormGImag 
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TFormEvalua 

Base de Datos 



 

 

Anexo 11 
 

Objetivo: Mostrar el diagrama de clases y el diagrama entidad relación de la Base 

de datos del sistema a automatizar. 

Sistema
Contenido
Diccionario Técnico
Biblioteca
Galería de Imágenes
Galería de Video
Entretenimiento
Autenticación
Evaluación
Ejercicios

OnClickContenido()
OnCLickDiccTec.()
OnClickBiblioteca()
OnClickGImag()
OnClickGVid()
OnClickEntretenimiento()
OnClickAutenticación()
OnClickEvaluac()
OnClickEjercicios()

ClassProfesor
Nombre
Apellido

Texto()
Texto()

ClassEstudiante
Nombre
Apellido
Grupo
Numero

Texto()
Texto()
Texto()
Texto()

Usuario
Nombre
Apellidos

Text()
Text()

 
Fig 1: Diagrama de clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformación del Modelo Entidad-Relación al Esquema Relacional. 

 Alumno (GGL, Nomb, Apel) 

 Preguntas (CPreg, PregResp) 
 
Fig 2: Diagrama Entidad relación de la Base de datos. 



 

 

Anexo 12 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la interfaz de usuario de la Pantalla de Presenta-

ción correspondiente al Modulo I. 

 

 



 

 

Anexo 13 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la Interfaz de la Pantalla Principal del Software 
(Módulo II). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 14 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la Pantalla inicial del contenido (Módulo III - 01). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 15 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la pantalla de mostrar el contenido (Módulo III - 
02). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 16 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la interfaz de la Biblioteca (Módulo IV). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 17 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la interfaz de la Galería de Imágenes (Módulo V). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 18 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la Interfaz de la Galería de Animaciones (Módulo 
VI). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 19 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la Interfaz del Diccionario Técnico (Módulo VII). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 20 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la interfaz la Pantalla Pasatiempos (Módulo VIII). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 21 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la pantalla de selección del tipo de usuario para la 
autenticación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 22 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la Pantalla de Autenticación del estudiante para 
acceder al Módulo de ejercicios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 23 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la interfaz de la Pantalla de Autenticación del Pro-
fesor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 24 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la pantalla 1 del Módulo de Ejercicio (Módulo IX - 
01). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 25 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la Pantalla 2 del Módulo de ejercicios (Módulo IX - 
02) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 26 
 

Objetivo: Mostrar el diseño del informe de evaluación perteneciente al Módulo de 
Evaluación (Módulo X - 01). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 27 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la Pantalla de configuración de los ejercicios por 
parte del profesor (Módulo IX - 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 28 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la interfaz del cuadro de cambio de contraseña del 
profesor. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 29 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la interfaz del cuadro de diálogo de impresión. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 30 
 

Objetivo: Mostrar el diseño del cuadro de diálogo de búsqueda no encontrada. 
 
 
 
 

 
 



 

 

Anexo 31 
 

Objetivo: Mostrar el diseño del mensaje de confirmación de salida del sistema. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 32 
 

Objetivo: Mostrar el diseño de la interfaz de la ayuda del sistema. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 33 
 

Objetivo: Realizar el control semántico. 
 

1- TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2- NTIC: Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

3- PIE: Programa de Informática Educativa. 

4- W W W: World Wide Web. 

5- CASE: Computer Aided Software Engineering. (Empleo de la Computadora 

para la ingeniería de software). 

6-  LAN: Local Area Network.(Red de área local). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 34 

Objetivo: Mostrar el plan de estudio de la familia de especialidades de electrome-

cánica. 

PLAN DE ESTUDIO APROBADO POR LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL No ____  

Para aplicar en los centros politécnicos donde se desarrolle el 1er y 2do año de la 

Familia Electromecánica, a partir del curso 2004 – 2005. 

FAMILIA DE ESPECIALIDADES: ELECTROMECÁNICA. 

NIVEL DE INGRESO: 9no Grado. 

TIPO DE CURSO: Diurno. 

PLAN DEL PROCESO DOCENTE 

DISTRIBUCIÓN POR 

                                                    CURSOS     

NO. ASIGNATURA  TOTAL I  II 

     HORAS 

I. FORMACIÓN GENERAL Y BÁSICA     42  42 

1. Matemática     420  5  5 

2. Física     210  2  3 

3 Informática     168  2  2 

4. Química     172  3/4 2/38 2 

5. Español – Literatura     420  5  5 

6. Historia     210  3  2 

7. Cultura Política     108  2/24 1/18 1 

8. Idioma Extranjero (Inglés)     168  2  2 

9. Educación Física     168  2  2 



 

 

10. Instrucción Militar Elemental    84  1  1 

 SUBTOTAL  2128  25,66  25 

II. TÉCNICAS 

11. Dibujo Técnico     168  4   

12. Mecánica Básica     336  4  4 

13. Electricidad Básica     252    6 

 SUBTOTAL  756  8  10 

III. ACTIVIDADES PRÁCTICAS   

14. Taller Mecánico Básico     168  4 

 SUBTOTAL  168  4 

 TOTAL GENERAL 3052  37,66  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 35 

Objetivo: Mostrar el Programa de estudio de Mecánica Básica II. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 

FAMILIA DE ESPECIALIDADES: MECÁNICA, MECANIZACIÓN ELECTRICA 

 

 

PROGRAMA MECÁNICA BÁSICA II 

NIVEL: TÉCNICO MEDIO 

ESCOLARIDAD INICIAL: 9no GRADO 

 

 

AUTORES: Dr. OCTAVIO DE LOS SANTOS TRUEBA 

Lic. MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

 

FECHA: 15 de junio del 2004 

PARA: 2O AÑO  

 

 

 



 

 

Orientaciones Generales de la Asignatura en la especialidad. 

La asignatura Mecánica Básica I, que se imparte en primer año, comprende los 

contenidos de metales y sus aleaciones y materiales no metálicos. La asignatura 

Mecánica Básica II, está ubicada en segundo año y comprende los contenidos de 

Mecánica Teórica, Resistencia de Materiales y Elementos de Máquina. Esta asig-

natura es básica en la formación de un técnico en esta rama, pues le brinda infor-

mación a motores y sus agregados, máquinas herramientas, motores eléctricos y 

otras materias de las especialidad. 

La asignatura Mecánica Básica II, requiere conocimientos de los materiales, sus 

propiedades, características para su selección. Además requiere conocimientos de 

Matemática tales como despejar fórmulas, igualdad de ángulos, semejanza de 

triángulos, funciones trigonométricas, resolver sistemas de ecuaciones con tres 

variables, interpretar gráficas, potencias y otros conocimientos elementales. De la 

Física necesita los conocimientos relativos al movimiento del punto material, al só-

lido rígido, las leyes y conceptos generales de la Mecánica. 

Esta asignatura tendrá un enfoque teórico práctico, se podrán realizar algunos en-

sayos de tracción – compresión, torsión, flexión si las condiciones de de equipa-

mientos lo permiten o programar visitas a centros donde se efectúen estos ensa-

yos. 

La asignatura se evaluará según la Resolución Ministerial que esté vigente pres-

tando atención a las siguientes habilidades: calcular la resultante de un sistema de 

fuerzas, el momento de una fuerza respecto a un punto, calcular las reacciones en 

apoyos aplicando las condiciones de equilibrio del cuerpo rígido, determinar la po-

sición del centróide de un área compuesta, calcular la sección de un elemento, 

comprobar su resistencia y su rigidez en tracción, compresión, cizallamiento, tor-

sión, flexión, y flexión – torsión combinadas. Realizar cálculos elementales en 

uniones desmontables, árboles y ejes, trasmisiones por correas y engranajes. 



 

 

La asignatura debe coincidir con un proyecto de curso elemental que integre los 

conocimientos estudiados en el año. 

Objetivos Generales de la Asignatura 

Determinar, aplicando los conceptos, principios, leyes y métodos matemáticos 

elementales, las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, los efectos que pueden 

producir en ellos ya sean tratados como punto material o cuerpos, las dimensiones 

necesarias de los elementos para garantizar su resistencia mecánica, la rigidez y 

su estabilidad. 

Realizar cálculos elementales de uniones desmontables, de árboles y ejes, trasmi-

siones por correas, poleas, engranajes. Demostrando independencia, preparación 

política e ideológica, cualidades técnicas, éticas y estéticas que correspondan a un 

futuro profesional en las condiciones actuales de nuestro país. 

PLAN TEMÁTICO 

Para aplicar a los alumnos del segundo año de ingreso 

ASIGNATURA: MECÁNICA BÁSICA II 

FAMILIA DE ESPECIALIDADES: MECÁNICA, TRANSPORTE AUTOMOTRIZ Y 

ELECTRICIDAD. 

ESCOLARIDAD DE INGRESO: 9no GRADO. 

AÑO: Segundo año. 

Semanas lectivas: 42 

Frecuencia semanal: 4 horas. 

Total de horas de la asignatura: 146 horas. 

 

 

 



 

 

PLAN TEMÁTICO 

Horas No Temática Total Teoría Práctica 
1 Conceptos generales y principios 4 2 2 
2 Sistemas de fuerzas concurrentes y coo-

planares 12 4 8 

3 Sistemas de fuerzas generales en el pla-
no 14 6 8 

4 Centróide y centro de gravedad 6 2 4 
5 Fundamentos de la Resistencia de los 

Materiales 4 4  

6 Tracción y Compresión 10 4 6 
7 Cortadura y Cizallamiento 6 2 4 
8 Torsión 10 4 6 
9 Flexión 12 4 8 
10 Resistencia compuesta 6 2 4 
11 Fundamentos del cálculo de elementos 

mecánicos 6 4 2 

12 Introducción a las transmisiones mecáni-
cas 2 2  

13 Transmisiones por engranajes 8 4 4 
14 Transmisiones por correas y por poleas 8 4 4 
15 Árboles y ejes 6 2 4 
16 Acoplamientos y embragues 4 2 2 
17 Uniones desmontables 8 4 4 
 Controles parciales y revisión 10   
 Atención a trabajos de cursos 10   
 TOTAL 146   

PLAN ANALÍTICO 

TEMA 1: CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPIOS 

Introducción. Concepto de punto material o partícula. Cuerpo rígido. Fuerza. Leyes 

y axiomas de la Estática. Diagrama de cuerpo aislado. Ejemplos. 

TEMA 2: SISTEMA DE FUERZAS CONCURRENTES Y COPLANARES 

Definición. Descomponer una fuerza en dos direcciones cualesquiera. Suma de 

fuerzas. Regla del paralelogramo. Regla del polígono de fuerzas. Condición gráfi-

ca del equilibrio. Proyección de una fuerza sobre los ejes rectangulares. Suma de 



 

 

fuerzas mediante sus proyecciones en los ejes rectangulares. Determinación de la 

resultante de un sistema de fuerzas mediante el método de las proyecciones. 

Condición de equilibrio del punto material. Ejercicios. 

TEMA 3: SISTEMAS DE FUERZAS GENERALES EN EL PLANO. 

Sistemas de fuerzas paralelas. Composición de fuerzas paralelas en el mismo 

sentido y en sentido opuesto. Momento con respecto a un punto de una fuerza. 

Teorema de Varignon. Concepto de par de fuerzas. Momentos de un par. Pares 

equivalentes. Grados de libertad del cuerpo en el plano. Cálculo de reacciones en 

los apoyos. 

TEMA 4: CENTROIDE Y CENTRO DE GRAVEDAD. 

Centro de fuerzas paralelas. Centro de gravedad. Determinación de la posición del 

centro de gravedad de cuerpos homogéneos en el plano y con ejes de simetría. 

Centroide de un área. Centroide de figuras planas simples y compuestas. Uso de 

tablas con centroides de perfiles normalizados. Ejercicios. 

TEMA 5: FUNDAMENTOS DE LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES. 

Objeto de estudio de la Resistencia de los Materiales. Definición de resistencia 

mecánica, rigidez y estabilidad. Concepto de deformación. Deformación elástica. 

Elasticidad. Deformación plástica. Plasticidad. Definición de cuerpos simples. 

Hipótesis fundamentales de la Resistencia de los Materiales. Definición y clasifica-

ción de las cargas externas. Método de las secciones. Esfuerzos internos. Con-

cepto de tensión. Tipos de tensión. Problemas fundamentales a resolver en la Re-

sistencia de los Materiales. 

TEMA 6: TRACCIÓN Y COMPRESIÓN. 

Cargas que la originan. Cálculos de los factores interiores de fuerzas. Representa-

ción gráfica de las fuerzas normales. Hipótesis de Bernoulli. Cálculos de las ten-

siones. Representación gráfica. Cálculo de la deformación lineal. Ley de Hooke. 

Ensayo de tracción. Importancia y caracterización del diagrama convencional de 



 

 

tracción para materiales dúctiles y frágiles. Ensayo de compresión. Caracteriza-

ción. Diagrama convencional. Comparación con el de tracción. Tensiones admisi-

bles. Coeficiente de seguridad. Condición de resistencia a la tracción y a la com-

presión. Problemas a resolver a partir de esta condición. Ejercicios. 

TEMA 7: CORTADURA O CIZALLAMIENTO 

Cargas que lo originan. Cálculo de la fuerza tangencial o cortante. Fórmula para 

calcular las tensiones tangenciales. Condición de resistencia al cizallamiento. De-

formación en la cortadura: ángulo de distorsión. Ley de Hooke para el cizallamien-

to. Aplastamiento. Área de aplastamiento. Condición de resistencia al aplastamien-

to. Cálculo de uniones por pasadores y remaches. Ejercicios. 

TEMA 8: TORSIÓN. 

Nociones generales. Cargas que originan la torsión. Cálculo del momento torsor 

interno. Convenio de signos. Diagrama de momentos torsores. Ejemplos de cons-

trucción de estos diagramas. Tensiones en la torsión. Fórmula principal de cálculo. 

Condición de resistencia y rigidez a la torsión. Determinación del diámetro de una 

sección circular de un elemento sometido a torsión. Ejercicios. 

TEMA 9: FLEXIÓN. 

Nociones generales sobre la flexión. Cargas que la originan. Tipos de flexión. Mé-

todos de las secciones. Cálculo de fuerzas cortantes y de momentos flectores. 

Diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores. Ejemplos de la cons-

trucción de estos diagramas. Tensiones normales en la flexión. Fórmula principal 

para calcular estas tensiones. Condición de resistencia a la flexión. Tipos de pro-

blemas fundamentales a resolver a partir de esta condición. 

TEMA 10: RESISTENCIA COMPUESTA. 

Generalidades. Flexión con tracción. Flexión con compresión. Cálculos de las ten-

siones. Condición de resistencia. Flexión con torsión. Cálculo de las tensiones. 

Condición de resistencia. Ejercicios. 



 

 

TEMA 11: FUNDAMENTOS DEL CÁLCULO DE ELEMENTOS MECÁNICOS. 

Caracterizar los elementos mecánicos. Clasificación de artículos en la rama me-

cánica, piezas, unidad de ensamblajes y juegos de artículos. Criterios de capaci-

dad y de resistencia mecánica. Criterios para la selección de materiales. Concepto 

de fatiga y de desgaste. Ejemplos. 

TEMA12: INTRODUCCIÓN A LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS. 

Introducción. Concepto de transmisión mecánica. Necesidad de su empleo. Clasi-

ficación, características fundamentales. Relación de transmisión, eficiencia y po-

tencia. 

TEMA 13: TRANSMISIÓN POR ENGRANAJE. 

Conceptos fundamentales y principios de transmisión por engranajes. Tipos de 

engranajes. Materiales empleados. Criterios constructivos y de selección. Cálculos 

de engranajes de dientes rectos y de dientes oblicuos. Engranajes cónicos. Parti-

cularidades constructivas y de diseño. Aplicaciones. 

TEMA 14: TRANSMISIONES POR CORREAS Y POLEAS. 

Conceptos. Ventajas y desventajas, aplicaciones. Características fundamentales. 

Correas y poleas. Tipos de materiales. Dispositivos de tensión. Características 

comparativas de las transmisiones por correas planas y trapezoidales. 

TEMA 15: ÁRBOLES Y EJES. 

Conceptos. Diferencias entre árboles y ejes. Clasificación, aplicación, materiales y 

tratamiento térmico. Uniones por chavetas y estrías. Ventajes, desventajas y cál-

culo. 

TEMA 16: ACOPLAMIENTOS Y EMBRAGUES. 

Clasificación de los acoplamientos y embragues. Alineación de los acoplamientos. 

Criterios de selección. Ejercicios. 

TEMA 17: UNIONES DESMONTABLES. 



 

 

Uniones por chavetas, clasificación y tipos normalizados, materiales y cálculos. 

Uniones por pasadores, su empleo, tipos de pasadores y de uniones. Unión ros-

cada. Conceptos, ventajas y desventajas. Clasificación y aplicación. Unión con 

pernos, tornillos y espárragos. Materiales. Cálculos de uniones tensadas y no ten-

sadas. Esfuerzos admisibles. Tensión. Tablas. Cálculos elementales. 

OBJETIVOS DEL AÑO. 

La habilidad fundamental de esta asignatura es determinar aun nivel elemental las 

diferentes magnitudes de los elementos, dispositivos y uniones mecánicas. 

Contribuir al desarrollo de las convicciones políticas e ideológicas, de la ética, la 

estética y del nivel científico técnico de los alumnos. 
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