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ANEXO I: 

CUESTIONARIO DE DETECCIÓN 

DE IDEAS PREVIAS ERRÓNEAS 
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1. ¿Cuál es el valor de la tensión VAT en el circuito y explica porque? 

 

V

R

R+
VAT

–
 

a) VAT = 0 

b) VAT = V 

c) VAT = indeterminado 

d) VAT = – V 

 

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones podría ser falsa en el siguiente 

circuito (explica el porque)? 

 

 
 

a) VAB = 0 

b) IAB = 0 

c) VAC = 0 

d) IAC = 0 

 

 

3. ¿Cuándo podemos aplicar un divisor de tensión para calcular VAT? 

 

 
 

 

a) Siempre 

b) Nunca 

c) I1 = I2 
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d) I2 << I3 

4. Si la corriente va en sentido A → B → C, la intensidad luminosa de las 

bombillas seguirá el orden de mayor a menor (explica el porque): 

 

 
 

a) A → B → C 

b) C → B → A 

c) A = B = C 

d) No lo sé 

 

 

5. ¿Cuándo podemos aplicar el equivalente de Thevenin o Norton en el 

siguiente circuito (explica el porque)? 

 

 

a) Siempre 

b) Nunca 

c) I1 = I2 

d) I2 < I3 

 

 

6. Dado el siguiente circuito podemos afirmar que: 

 

 

 
 

 

a) Podemos conectar todas las 

puertas lógicas que queramos 

b) Solo sé puede conectar la salida 

a una puerta lógica 

c) La cantidad de puertas 

dependerá de su tecnología 
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d) El número de puertas a la salida debe ser inferior a 15 

7. ¿Cuál es la corriente que circula por la resistencia R (explica el porque)? 

 

 

 

 

 

IR = V / R 

IR = I 

IR = V / R + I 

IR = I · R 

 

 

8. ¿Cuál es el valor de la corriente I (explicar el porque)? 

 

V R I 2V

 
 

 

a) I = 3 · V / R 

b) Indeterminado 

c) Infinito 

d) I = R 

 

 

9. Dado el siguiente circuito podemos afirmar que (explica el porque): 

 

 

 

 
 

 

 

a) No se pueden conectar dos 

puertas lógicas por la salida 

b) El punto A se comporta como 

una puerta lógica si la tecnología 

lo permite 

c) No se puede determinar la 

tensión V0 

d) El punto A es un agujero negro 

del circuito 
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10. Observa los dos circuitos A y B. La intensidad luminosa del circuito A 

será (explica el porque): 

 

A B

 
 

 

a) Mayor que la bombilla del 

circuito B 

b) Menor 

c) Igual 

d) No lo sé 
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ANEXO II: 

FICHA PERSONAL 
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La ficha personal es un archivo individual de cada alumno en el que 

recoger datos referentes a las clases o actividades en que participe el 

alumno. La ficha personal, que podemos ver en la figura anterior, consta de 

diversos apartados. Los modelos de fichas utilizados son los siguientes: 

 

o Datos personales: incluirá el nombre completo y una fotografía 

actual. 

o Salir a la pizarra: como su nombre indica, este apartado nos 

sirve para controlar sus salidas a la pizarra para realizar 

ejercicios. Esto nos servirá para evaluar la iniciativa, el interés, la 

motivación y la colaboración hacia la asignatura, así como 

posibles problemas. Se rellena mediante una rellena mediante 

una casilla quincenal (ya que los grupos-clase son numerosos y 

no todos los alumnos pueden salir a la pizarra con la asiduidad 

deseada). 

o Respuesta a preguntas: trata de controlar si el alumno contesta a 

preguntas formuladas en clase y si lo hace voluntariamente o 

bien obligado. Como en el apartado anterior, esta información 

nos servirá para evaluar la iniciativa, el interés, la motivación y 

la colaboración hacia la asignatura, así como posibles problemas. 

Se rellena mediante una casilla quincenal. 

o Utiliza el horario de consulta: en este apartado se intenta medir 

la participación del alumno en el proceso de aprendizaje. Está 

organizado por quincenas y se rellena poniendo una X o bien una 

calificación (A, B o C, según sea el interés de la consulta) 

después de la consulta. 

o Pregunta en clase: aquí también se pretende conocer el grado de 

participación del alumno en su proceso de aprendizaje. Está 
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organizado por quincenas y la forma de rellenarlo es idéntica a la 

del apartado anterior. 

o Calificación como portavoz: este apartado se refiere a la 

valoración que otorga el profesor al alumno durante una sesión 

de grupo en la que este actúe como portavoz. La forma de 

rellenarla es libre. 

o Trabajos obligatorios y trabajos voluntarios: este apartado está 

dividido en dos partes iguales, una para los trabajos obligatorios 

y otra para los voluntarios. Cada una de estas partes está a su vez 

dividida en tres casillas. En cada casilla pondremos el título del 

trabajo y tendremos una serie de aspectos orientadores a valorar 

para tener una idea más precisa del trabajo pasado cierto tiempo. 

Estos son: 

 Presentación. 

 Nomenclatura. 

 Vocabulario técnico. 

 Estructura del contenido. 

 

La casilla existente de calificación global se rellenará con la nota 

final del trabajo, después de valorar los anteriores orientadores. 
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ANEXO III: 

FICHA DE GRUPO 
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Por otro lado tendremos la ficha de trabajo en grupo y que sirve para 

dos grupos. Su función es evaluar, organizar y controlar las sesiones de 

grupo. Está formada por dos bloques (uno para cada grupo) entre los que 

hay unos códigos de abreviaturas para rellenar cada columna. 

 

La forma de rellenar la ficha es sencilla, gracias a su fácil 

comprensión, y dinámica, ya que se pueden tener los grupos preparados o 

hacerlo sobre la marcha. También es rápida gracias a las abreviaturas 

utilizadas a la hora de rellenarla. La ficha de grupo la podemos observar en 

la figura anterior. 

 

Estos grupos son formados al libre albedrío por los propios alumnos 

aunque, pasado un tiempo, pueden ser modificados, bien por el profesor 

(para equilibrar desigualdades notorias) o bien por alguna petición 

justificada de los alumnos. 

 

Una vez establecidos los grupos, estos realizan su primer trabajo en 

grupos cooperativos, consistente en un mapa conceptual de la metodología 

que habían realizado anteriormente de forma individual. De esta forma 

favorecemos la comunicación y comprensión, rompemos esquemas 

preestablecidos por contraste de opiniones e ideas y potenciamos el 

desarrollo del meta-conocimiento. Estos mapas los recoge el profesor y 

anota las observaciones pertinentes en la ficha de grupo. 
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ANEXO IV: 

FICHA DE LABORATORIO 
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Tenemos una ficha de laboratorio de cada grupo, que podemos ver 

en la figura anterior, de forma que podremos hacer un seguimiento 

individual de cada alumno en algunos aspectos que normalmente no son 

valorados y también en el ámbito de grupo. La ficha está dividida en tres 

bloques, uno por cada integrante del grupo de prácticas. El bloque de cada 

alumno está a su vez dividido en dos partes referentes a la identificación del 

alumno, situada a la derecha y en la que consta su foto, grupo, horario y 

nombre completo y la evaluación del alumno, que se subdivide en siete 

apartados: 

 

o Participación: está dividida en dos partes, la de montaje y la de 

lectura de aparatos. Su función es la de evitar que alguna persona 

del grupo se “especialice” en el manejo de los aparatos, 

permitiendo que las tareas se distribuyan y que cada alumno vaya 

variando la función que desempeña. Se marcará con una X a 

quién realice la tarea. 

o Soltura con aparatos electrónicos: es de gran importancia saber 

si utiliza correctamente los aparatos del laboratorio, sobretodo en 

las primeras sesiones. Rellenaremos la casilla con Mal (M), 

Regular (R) o Bien (B). 

o Ingenio: valoraremos la habilidad que demuestra a la hora de 

afrontar los problemas que se le plantean durante la práctica. 

Rellenaremos la casilla con Mal (M), Regular (R) o Bien (B). 

o Autosuficiencia: queremos evaluar si necesita mucho o no al 

profesor para realizar la práctica. No hay una forma estándar de 

rellenar la casilla (mucha, poca, ninguna). 

o Asistencia: controlaremos si realiza la práctica el día que le toca 

o bien si la realiza un día de recuperación. Rellenaremos la 

casilla con una X si es el día indicado y con RECUP si es un día 

de recuperación. 
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o Fecha: se rellena con la fecha del día. 
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ANEXO V: 

PLATAFORMA VIRTUAL 
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Según con Twigg y Miloff (1998), las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes, de las empresas y de la sociedad se hallan en pleno cambio: 

la proporción de la población que demanda formación va en aumento; el 

perfil demográfico y socioeconómico de los estudiantes es cada vez más 

disperso; se detecta un porcentaje creciente de estudiantes con dedicación 

parcial; se demanda mayor flexibilidad de horarios; se debe proporcionar 

formación continuada a lo largo de la vida de las personas; se concede 

mayor importancia relativa a la capacidad de aprender si la comparamos con 

los conocimientos ya adquiridos; se requiere incorporar las tecnologías de la 

información y la comunicación en la formación. Nuestra plataforma tiene 

dos partes bien diferenciadas: 

 

o La plataforma del alumno. 

o La plataforma del profesor. 

 

Mediante la plataforma del profesor, éste introduce a la plataforma 

del alumno nuevos temas, enlaces, foros, ejercicios, test… para que el 

alumno profundice en el tema y desarrolle su conocimiento sobre el mismo 

y finalmente algún test, para que el alumno se pueda autoevaluar. Como 

cada alumno posee un usuario y una contraseña para acceder a la 

plataforma, también se puede llevar un control de quién la utiliza (es decir 

una referencia para evaluarlo). La plataforma tiene la siguiente estructura: 
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Vamos a explicar por separado cuáles son las partes y contenidos de 

los que están formados esta plataforma. Debemos tener en cuenta que todos 

los contenidos o casi todos los contenidos que se podrán visualizar desde la 

plataforma del alumno, son modificados por el profesor. 

 

La plataforma del alumno 

  

Hay que tener en cuenta que no todos los contenidos que utilizamos 

en una clase presencial debemos introducirlos en el medio de la red, ya que 

esta aún es lenta para según que contenidos. 

 

Por ejemplo, no es necesario tener la teoría del curso en html, en 

dicha plataforma ya que para esto ya existen los CD’s, y por este mismo 

criterio no es necesario tampoco tener los autotest de control de materia 

porque también existen CD’s para ello. Aunque exista en este momento un 

medio mejor para tener la teoría y los autotests, no debemos girar la espalda 

a estos dos contenidos, con ello lo que se quiere decir es que si a mediados 

de curso, queremos sacar o publicar una documentación que no existía hasta 

ese momento, el medio más rápido para que llegue a nuestros alumnos será 

dicha plataforma. Los contenidos que implementaremos en dicha plataforma 

serán: Foros, Links, Comunicados, Temas, Información de los alumnos, 

preguntas y respuestas (FAQ’s) e incluso un tablón de anuncios. 

 

Foros 

 

Un foro es un contenido muy útil para hacer que los alumnos se 

motiven. Intentaremos explicar su función básica mediante un ejemplo, 

creemos que de esta manera resultará más fácil su utilidad. 
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Imaginemos que un profesor explica un tema que es de última 

actualidad, es decir tiene que ver sobre la materia que el explica en clase, 

para ello debe tener alguna referencia como un artículo de revista 

especializada, un problema surgido en el laboratorio o un tema que se 

invente él para provocar un debate. 

 

El profesor expondrá dicho tema e involucrará a los alumnos para 

que hagan intervenciones en el foro. El profesor controlará la afluencia al 

foro y su seguimiento. He aquí para qué sirve la plataforma del profesor, por 

ejemplo para eliminar intervenciones no deseables o bien, porque están 

fuera de tono. 

 

Las intervenciones en el foro pueden ser obligatorias o voluntarias 

pero gracias a la aplicación paralela del profesor y la base de datos conjunta 

el profesor sabrá quién, cuántas veces y qué ha dicho cada alumno en cada 

momento. 

 

Una vez que el profesor haya cerrado el foro podrán dedicar un 

tiempo (el que el docente crea necesario) en una clase presencial para hacer 

un estudio sobre las opiniones de los alumnos. 

 

Links de interés 

 

Como bien sabe todo el mundo es muy importante tener una 

bibliografía para hacer un buen estudio sobre la materia que se da en clase. 

Internet, este nuevo medio, nos permite tener una linkoteca que puede ser 

tan importante como tener una buena biblioteca. Para ello esta linkoteca 

debe estar bien organizada, tenemos que poder encontrar las cosas fácil y 

rápidamente. 

  



  

 

 

1213

El profesor podrá dar de alta links que crea convenientes según la 

materia que esté realizando en ese momento. Los links podrán estar 

asociados a uno o varios temas, por lo tanto se extrae de este comentario que 

el profesor podrá crear links de interés y temas sobre los cuáles vayan 

asociados. 

 

Chats 

 

Muchas veces este concepto de chat está asociados a tertulias que no 

tienen ningún inicio y final y parte de esto tiene sentido ya que es un recurso 

que se realiza en tiempo real, pero en el medio de la docencia puede tener 

más importancia de lo que creemos. Por ejemplo, podemos traer un 

personaje ilustre o muy experimentado en nuestra materia para que los 

alumnos puedan dialogar con él. Para ello debemos anunciar el chat con 

dicha persona en la clase presencial, y quizás este sea un motivo para que 

los alumnos se interesen más por l asignatura. 

 

Comunicados 

 

El profesor podrá comunicarse con sus alumnos gracias a este 

apartado ya que será muy importante para una buena comunicación. El 

profesor podrá anunciar a sus alumnos, cambios de aulas, prácticas o 

exámenes gracias a esta herramienta. 

 

Tablón de anuncios 

 

El tablón de anuncios será un componente importante para la 

motivación de los alumnos, en este apartado podrán pasarse ejercicios, 

poder comunicarse entre ellos para sus necesidades e incluso hacer grupos 

de estudio. 
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Preguntas y respuestas (FAQ’s) 

 

Este apartado es muy importante para posteriores cursos, ya que en 

un principio las consultas se harán al profesor por correo electrónico, pero 

una vez acabado el curso o bien durante el curso, si el profesor ve que se 

repiten puede ponerlas en este apartado. Incluso puede diferenciarlas por 

temas, esto es muy importante para que los alumnos no se sientan mal, ya 

que a veces no hace falta preguntar al profesor si a este ya le han hecho la 

pregunta. 

 

INFORMACIÓN

GENERAL PARA

EL ALUMNO

Preguntas y 
respuestas (FAQ’s)

Foros
Información 

general de los 
alumnos

Tablón de 
anuncios

Comunicados

Teoría Autotest

Chats

Links

INFORMACIÓN

BASADA EN

UN TEMA

 
 

 

 

Resolución de ejercicios 

 

Dentro de la plataforma hay un link que enlaza con un tutor nuestro, 

en donde nuestros alumnos resuelven unos ejercicios. 
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El tutor está diseñado para que nos diga cuanto tiempo ha tardado en 

resolver el ejercicio, ya que cuando evaluamos al alumno mediante la 

plataforma virtual comprobamos el tiempo que la ha utilizado. Si tarda 

demasiado tiempo a resolver un ejercicio puede ser que solo se haya 

conectado para que pensemos que hace algo en la plataforma virtual, pero 

en realidad no la utiliza. El tutor ayuda al auto-aprendizaje del alumno, ya 

que le dice los errores que ha cometido. 

 

Alumnos 

 

En este apartado existirá la información que el alumno quiera dar a 

sus compañeros, en esta plataforma sólo está permitido, el nombre, los 

apellidos y el correo electrónico. Hay dos partes diferencias a las que se 

refieren los contenidos: 

 

o Contenidos referidos a un tema. 

o Contenidos generales. 

 

Los contenidos referidos a un tema o bien ordenados de esta manera 

son: 

 

o Foro. 

o Chats. 

o Links. 

o Preguntas y respuestas sobre el tema. 

 

Los contenidos generales son: 

 

o Información de tus compañeros. 

o Comunicados con el profesor. 
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o Tablón de anuncios. 

o Preguntas y respuestas. 

o Tutorial de Internet. 
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ANEXO VI: 

TEST DE RAZONAMIENTO LÓGICO 

PARA ADULTOS 
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ANEXO VII: 

TEST DE FIGURAS 

ENMASCARADAS PARA GRUPOS 

DE WITKIN 
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ANEXO VIII: 

PRÁCTICA ESTRATÉGICA EN EL 

LABORATORIO 
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ANEXO IX: 

CUESTIONARIO 

MAPE-II 
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El procedimiento de recogida de información utilizado en el estudio 

fue el cuestionario MAPE-II sobre motivación y estilos atribucionales 

elaborado por Jesús Alonso Tapia e Ignacio Montero García-Celay (1992). 

Se optó por la utilización de este instrumento de evaluación por las altas 

cualidades psicométricas. 

 

Tal y como apunta Guba (1989) son cuatro los criterios de 

credibilidad que se tuvieron en cuenta a la hora de valorar el rigor 

metodológico de la investigación: 

 

o Valor de verdad: referido a la confianza que podemos depositar 

en las constataciones de la investigación. Isomorfismo entre los 

datos recogidos por el investigador y la realidad. 

o Aplicabilidad: referida a la posibilidad de aplicación de los 

resultados a otro contexto o a otros sujetos. 

o Consistencia: referida a si Os resultados de la investigación 

volverán a repetirse al replicar la investigación con los mismos o 

similares sujetos en el mismo o similar contexto. 

o Neutralidad: referida a si los resultados de la investigación han 

de depender de los sujetos investigados y de las condiciones de 

la investigación pero no del investigador. 

 

En este cuestionario se recogen setenta y cuatro afirmaciones 

relativas a modos de pensar, sentir y comportarse ante distintas situaciones 

relacionadas con el rendimiento general y académico. 

 

Todas las afirmaciones son de índole general y se le pide al sujeto 

que conteste acerca de la aplicabilidad a su propia persona de la afirmación 

recogida en cada elemento (SI o NO), no siendo posible dejas elementos sin 

contestan El cuestionario se aplicó colectivamente en el lugar habitual de la 
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actividad académica de los sujetos El tiempo de contestación era libre 

siendo de veinticinco minutos, aproximadamente, la duración media de 

aplicación de la prueba. 
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ANEXO X: 

CUESTIONARIO DE AUTO-

ANÁLISIS EN GRUPO 
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El funcionamiento correcto de un grupo de trabajo como un grupo 

cooperativo (todos cooperan y se comprometen con el éxito del grupo y con 

el aprendizaje de todos los componentes) es esencial en el desarrollo del 

curso, y es muy importante detectar a tiempo conflictos y áreas de mejora. 

El objeto de este cuestionario es realizar un auto-análisis crítico que permita 

esta detección y acciones posibles de mejora. 

 

El cuestionario que sigue debe contestarse en una sesión de trabajo 

en grupo con asistencia de todos los miembros, previendo dos horas de 

duración, aunque si el grupo está funcionando bien (o muy mal), se puede 

terminar antes. 

 

Las preguntas deben discutirse con calma y contestarse cuándo se 

haya llegado a una respuesta meditada y consensuada. En caso contrario 

debe ponerse “sin acuerdo”. 

 

_____________________________________________________________ 

Número de grupo:   ¿Están presentes todos los miembros?: 

_____________________________________________________________ 

 

Comentar las siguientes afirmaciones: 

 

1. El grupo tiene un horario y lugar o lugares fijos de reuniones 

semanales (indicar cuáles son en caso afirmativo). 

 

 

 

 

2. Todos los componentes del grupo asisten a las reuniones y respetan el 

horario (sin personalizar). 
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3. Todos los componentes del grupo muestran respeto por los demás, y 

les prestan atención cuándo hablan o exponen una opinión. 

 

 

 

 

4. En cada sesión se discute y se acuerda el plan de trabajo a seguir, y 

hay un miembro que actúa como moderador y organizador. 

 

 

 

 

5. En cada sesión se discuten conjuntamente las dificultades encontradas 

y el planteamiento de cada ejercicio o tema de estudio. 

 

 

 

 

6. La distribución del trabajo que no puede terminarse en las sesiones 

conjuntas se hace de forma equitativa y por consenso. 

 

 

 

7. Cada miembro explica suficientemente a los demás el resultado de su 

trabajo independiente. 
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8. Todos los miembros participan activamente y de buena gana en las 

actividades del grupo. 

 

 

 

 

9. Mencionar tres aspectos positivos de la actividad cooperativa de 

vuestro grupo. 

 

 

 

 

10. Mencionar dos aspectos mejorables de vuestra actividad cooperativa. 

 

 

 

 

11. Valorar, en una escala de 0-10, el funcionamiento del grupo (opiniones 

individuales anónimas): 

a)  b)   c)   d) 

 

 

 

12. Valorar, en una escala de 0-10, vuestra propia contribución al 

funcionamiento del grupo (opiniones individuales anónimas, en el 

mismo orden de 11): 

a)  b)   c)   d) 
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13. Enumerar un máximo de tres acciones que vayáis a realizar para 

mejorar el funcionamiento del grupo. 

 

 

 

 

 

14. Comentarios adicionales (formato libre). 
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ANEXO XI: 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

Y AUTO-EVALUACIÓN DE LOS 

COMPAÑEROS 
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Asigna una columna (entre la #2 y la #3) a cada uno 
de tus compañeros de grupo: 
#2 
#3 

Tú #2 #3 

Asiste con regularidad a las reuniones del grupo    
Aporta ideas    
Busca, analiza y prepara el material para la tarea    
Ayuda a que al grupo funcione correctamente    
Anima y apoya a los diferentes miembros del grupo    
Tiene una contribución valiosa en el producto final    
Totales    

 

Para calcular la nota de cada individuo se aplica la fórmula que se 

muestra a continuación: 

 

  Nota individuo Nota grupo 100NI NI EC     , siendo: 

 

o Nota grupo la calificación asignada al grupo, 

o NI es el porcentaje de la nota individual que se toma 

directamente de la nota de grupo. Es un factor de dureza a la hora 

de aplicar diferencias en las notas de grupo, un 100% implica 

que todas las notas de grupo son iguales, si disminuimos este 

factor aumentamos la diferencia entre las notas, lo asigna el 

profesor endureciéndolo si se han detectado problemas de 

funcionamiento.) 

o EC es el factor que se obtiene de la evaluación de los 

compañeros. Este factor se calcula de la siguiente forma: 
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ECTI
EC

ECTM
 , siendo: 

 

o ECTI la suma total de puntos que ha recibido de sus compañeros 

el individuo. 

o ECTM es el valor medio de los ECTI de los miembros del grupo. 

 

Existen procedimientos que permiten corregir (si se desea) casos 

especiales como: 

 

o Un alumno que es excesivamente generoso con sus compañeros 

en comparación consigo mismo. 

o Un alumno que penaliza a todos sus compañeros para salir 

beneficiado del cálculo. 

o Un alumno que es penalizado por todos sus compañeros. 

 

No obstante, parece que los casos raros son poco frecuentes en la 

realidad. 

 

Merece los 20 puntos No se merece ningún punto 

Asiste con regularidad a las 
reuniones del grupo. 
Asiste a las reuniones, y no las 
abandona hasta que se llega al final, 
trabaja de acuerdo con la 
planificación temporal, está activo y 
atento, y es flexible en cuanto a la 
temporización de las reuniones. 

Ha dejado de asistir a varias 
reuniones, con frecuencia llega 
tarde, se va antes del final, tiene 
intervenciones que se salen del tema 
a tratar, y no tiene una actitud seria 
durante las reuniones. 

Aporta ideas 
Piensa en los temas antes de las 
reuniones, proporciona ideas 
prácticas que son adoptadas por el 
grupo, se apoya en las sugerencias 

Va a las reuniones sin haber 
preparado el tema, no aporta ideas 
de valor, y tiene tendencia a 
rechazar las ideas de los demás, en 
vez de construir sobre ellas. 
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del resto del grupo. 

Busca, analiza y prepara el 
material para la tarea 
Hace lo que dijo que iba a hacer, trae 
el material, hace una parte equitativa 
del trabajo de investigación y ayuda a 
analizar y evaluar el material. 

No investiga. No hace lo que 
prometió. No se ha involucrado en 
la tarea y ha dejado que sean los 
otros miembros del grupo los que 
busquen la información. 
 

Ayuda a que el grupo funcione 
correctamente 
Deja las diferencias personales fuera 
del grupo, tiene interés en analizar el 
funcionamiento del grupo y en 
abordar los conflictos, adopta 
diferentes roles según sea necesario, 
ayuda a que el grupo vaya en la línea 
adecuada, tiene buena predisposición 
y flexibilidad, pero centrado en la 
tarea. 

No tiene iniciativa, espera a que se 
le diga lo que tiene que hacer. 
Siempre adopta el mismo rol, con 
independencia de las circunstancias 
de cada momento, es motivo de 
conflictos, y no está preparado para 
revisar el funcionamiento del grupo. 

Anima y apoya a los diferentes 
miembros del grupo 
Siempre está dispuesto a escuchar a 
los demás, anima a la participación, 
facilita un clima colaborativo, 
sensible a los aspectos que puedan 
afectar a los miembros del grupo, 
ayuda a los miembros del grupo que 
tienen necesidades especiales. 

Sólo le preocupa el acabar la tarea, 
impone su opinión e ignora la de los 
demás. Es insensible a las 
necesidades de los otros y no 
contribuye en el proceso de 
aprendizaje. 

Tiene una contribución valiosa en 
el producto final 
Tiene voluntad para intentar cosas 
nuevas. Tiene una contribución 
importante, tiene sus propias 
iniciativas, es fiable y realiza un 
trabajo de calidad. 

Se resiste a asumir cualquier tarea, 
no asume responsabilidades, no es 
fiable (el grupo ha tenido que ir 
verificando su trabajo), y su 
contribución ha sido limitada y de 
mala calidad. 
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ANEXO XII: 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

SOBRE LA METODOLOGÍA 



 

  

 

 

1324 



  

 

 

1325

 

 

 



 

  

 

 

1326 

 

 
 

 

 



  

 

 

1327

 

 
 

 



 

  

 

 

1328 
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CUESTIONARIO HECHO A LOS PROFESORES 

 

Cuestionario sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje, previo a la 

investigación y posterior a la misma, generación propia y experimentado 

desde el año 1991, apoyado por otro cuestionario de “orientación docente 

del profesor Universitario” de Mónica Freixas del Departamento de 

Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (encuesta 

propia del Grupo Investigador con preguntas más relacionas con la 

investigación). 

 

Se pasan al principio y al final de la investigación a los profesores 

que llevan acabo el proyecto y a otros profesores. 

 

En las encuestas de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre la 

asignatura y los profesores, se ha notado un crecimiento de la valoración 

positiva de los alumnos hacia los profesores y hacia las asignaturas de la 

experiencia de manera que la nota máxima es de 5 y estamos en 4,3 de 

media. 
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ANEXO XIII: 

FICHAS 
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FICHA TEORIA 0 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno:  
o Conozca y acepte la metodología de impartición de 

clases. 
o Conozca el método de evaluación. 
o Conozca el programa y bibliografía del curso. 
o Conozca que será tutorizado y evaluado 

continuamente. 
o Conozca la plataforma virtual 

 

Contenidos: 

- Programa del curso:  
o Clases teoricas 
o Clases prácticas 

- Bibliografía 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

Actividades Complementarias: 

- Solicitud de la opinión al alumno sobre la metodología a utilizar 
(metodología activa-cooperativa) 

 

Observaciones: 
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FICHA TEORIA 1 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

 

- Que el alumno: 
o Conozca los diferentes elementos programables y 

elementos que no lo sean. 
o Conozca la simbología de los elementos programables 

y no programables 
 

Contenidos: 

- Dispositivos programables  
- Dispositivos reprogramables y no reprogramables 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

Actividades Complementarias: 

- Búsqueda de información de dispositivos programables por 
grupos. 

- Utilización del foro para discutir sobre la información encontrada. 
  

Observaciones: 
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FICHA TEORIA 2 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca los diferentes elementos programables y 

elementos que no lo sean. 
o Conozca la simbología de los elementos programables 

y no programables 
 

Contenidos: 

- Dispositivos programables  
- Dispositivos reprogramables y no reprogramables 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

Actividades Complementarias: 

- Búsqueda de información de dispositivos programables por 
grupos. 

- Utilización del foro para discutir sobre la información encontrada. 
 

Observaciones: 
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FICHA TEORIA 3 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca la estructura interna de los dispositivos 

programables 
o Elija entre el más adecuado de los diferentes 

dispositivos programables para una situación 
determinada 

o Conozca algunas aplicaciones reales de los 
dispositivos 

o Tenga presente aspectos ecológicos-
medioambientales (Fiabilidad-Simplicidad) 

 

Contenidos: 

- Dispositivos programables  
- Dispositivos reprogramables y no reprogramables 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

Actividades Complementarias: 

- Búsqueda de información de dispositivos programables por 
grupos. 

- Utilización del foro para discutir sobre la información encontrada. 
 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
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o Examine la plataforma virtual 
o Responda posibles dudas y consultas que se 

encuentre en el foro 

FICHA TEORIA 4 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca nueva estructura de las máquinas 

algorítmicas 
o Relacione la idea de máquina algorítmica sin 

bifurcación a circuitos combinacionales 
o Relacione la idea de máquina algorítmica con 

bifurcación a sistemas secuenciales 
o Relacione la idea de ordenación de operaciones al 

algoritmo en las máquinas algorítmicas sin bifurcación. 
 

Contenidos: 

- Máquinas algorítmicas con/sin bifurcación 
- Iniciar la metodología de la máquina algorítmica sin bifurcación. 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

Actividades Complementarias: 

- Búsqueda de información complementaria. 
- Utilización de la plataforma virtual  

 

Observaciones: 

- Preguntar a los grupos por la información encontrada en internet. 
 



  

 

 

1343

 

FICHA TEORIA 5 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar sistemas de máquinas sin 

bifurcación 
o Aprenda a optimizar los sistemas de máquinas 

algorítmicas sin bifurcación 
 

Contenidos: 

- Ejemplo de máquinas algorítmicas sin bifurcación 
- Máquinas algorítmicas sin bifurcación con recursos mínimos 
- Máquinas algorítmicas sin bifurcación en tiempo mínimo 

 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

Observaciones: 
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FICHA TEORIA 6 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar sistemas de máquinas sin 

bifurcación 
o Aprenda a optimizar los sistemas de máquinas 

algorítmicas sin bifurcación 
 

Contenidos: 

- Ejemplo de máquinas algorítmicas sin bifurcación 
- Máquinas algorítmicas sin bifurcación con recursos mínimos 
- Máquinas algorítmicas sin bifurcación en tiempo mínimo 

 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase Magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

Observaciones: 
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FICHA TEORIA 7 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar sistemas de máquinas sin 

bifurcación 
o Aprenda a optimizar los sistemas de máquinas 

algorítmicas sin bifurcación 
o Aprenda a intercambiar ideas 

 

Contenidos: 

- Ejercicios de máquinas algorítmicas sin bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios de máquinas algorítmicas sin 
bifurcación 

 

 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Observe el mecanismo de trabajo de los diferentes 

grupos de trabajo.  
o Resuelva dudas y consultas a los alumnos 
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FICHA TEORIA 8 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar sistemas de máquinas sin 

bifurcación 
o Aprenda a optimizar los sistemas de máquinas 

algorítmicas sin bifurcación 
o Aprenda a intercambiar ideas 

 

Contenidos: 

- Ejercicios de máquinas algorítmicas sin bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios de máquinas algorítmicas sin 
bifurcación 

 

 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Observe el mecanismo de trabajo de los diferentes 

grupos de trabajo.  
o Resuelva dudas y consultas a los alumnos 
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FICHA TEORIA 9 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar sistemas de máquinas sin 

bifurcación 
o Aprenda a optimizar los sistemas de máquinas 

algorítmicas sin bifurcación 
o Aprenda a intercambiar ideas  
o Aprenda a expresarse a un grupo de personas 

 

Contenidos: 

- Ejercicios de máquinas algorítmicas sin bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios de máquinas algorítmicas sin 
bifurcación 

 

 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Evalúe la actitud y resolución del ejercicio 
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FICHA TEORIA 10 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar sistemas de máquinas sin 

bifurcación 
o Aprenda a optimizar los sistemas de máquinas 

algorítmicas sin bifurcación 
o Aprenda a intercambiar ideas  
o Aprenda a expresarse a un grupo de personas 

 

Contenidos: 

- Ejercicios de máquinas algorítmicas sin bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios de máquinas algorítmicas sin 
bifurcación 

 

Actividades Complementarias: 

- Que los alumnos busquen ejemplos reales de máquinas 
algorítmicas 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Evalúe la actitud y resolución del ejercicio 
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FICHA TEORIA 11 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca que es la unidad de control 
o Aprenda a diseñar una unidad de control 

 

Contenidos: 

- Diseño de la unidad de control 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias apoyado con la pizarra 
- Fotocopias 

 

 

Actividades Complementarias: 

- Que los alumnos: 
o Realicen ejercicios en la plataforma virtual  
o Busquen información 

 

Observaciones: 

- Consultar la plataforma virtual para el seguimiento, control y 
evaluación de los alumnos que han realizado algún ejercicio. 
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FICHA TEORIA 12 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a diseñar una unidad de control 

 

Contenidos: 

- Ejercicio en clase de diseño de una unidad de control 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo 
 

Material didáctico: 

- Fotocopia con el enunciado del ejercicio o en su defecto, el 
enunciado en la pizarra. 

 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Resuelva las dudas de los alumnos frente al diseño de 

la unidad de control. 
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FICHA TEORIA 13 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a resolver máquinas algorítmicas con 

bifurcación 
 

Contenidos: 

- Ejemplo de máquinas algorítmicas con bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

Observaciones: 
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FICHA TEORIA 14 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a resolver máquinas algorítmicas con 

bifurcación 
 

Contenidos: 

- Ejemplo de máquinas algorítmicas con bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

 

Observaciones: 
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FICHA TEORIA 15 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a trabajar en grupo en la resolución de 

ejercicios de máquinas algorítmicas con bifurcación 
o Aprenda a intercambiar ideas 

 

Contenidos: 

- Ejercicios de máquinas algorítmicas con bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios de máquinas algorítmicas con 
bifurcación 

 

 

Actividades Complementarias: 

- Búsqueda de información complementaria de máquinas 

algorítmicas con bifurcación. 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Observe el mecanismo de trabajo de los diferentes 

grupos de trabajo 
 

 

 



 

  

 

 

1354 

FICHA TEORIA 16 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a trabajar en grupo en la resolución de 

ejercicios de máquinas algorítmicas con bifurcación 
o Aprenda a intercambiar ideas 

 

Contenidos: 

- Ejercicios de máquinas algorítmicas con bifurcación 
 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios de máquinas algorítmicas con 
bifurcación 

 

 

Actividades Complementarias: 

- Búsqueda de información complementaria de máquinas 

algorítmicas con bifurcación. 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Observe el mecanismo de trabajo de los diferentes 

grupos de trabajo 
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FICHA TEORIA 17 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a enfrentarse a resolución de ejercicios de 

sistemas de máquinas algorítmicas con bifurcación 
 

Contenidos: 

- Planteamiento de diferentes trabajos final de la asignatura para 
realizarlos en grupo o individualmente.  

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Pizarra 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

Observaciones: 
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FICHA TEORIA 18 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca el lenguaje VHDL 
o Aprenda a programar con el lenguaje VHDL 

 

 

Contenidos: 

- ¿Qué es VHDL? 
- ¿Cómo programar en VHDL? 

 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

- Utilización de la plataforma virtual (foro, chat, etc..) 
- Búsqueda de información complementaria  

 

Observaciones: 

 

 

 



  

 

 

1357

FICHA TEORIA 19 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca el lenguaje VHDL 
o Aprenda a programar con el lenguaje VHDL 
o Conozca ejemplos reales 

 

Contenidos: 

- Ejemplos de programación con VHDL 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Consulte la plataforma virtual y resuelva posibles 

dudas  
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FICHA TEORIA 20 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a programar con el lenguaje VHDL 
o Aprenda a trabajar en grupo 
o Aprenda a Intercambiar ideas 
o Realice un ejercicio con programación VHDL 

 

Contenidos: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios para realizar con VHDL 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de los ejercicios 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Resuelva las dudas y consultas de los alumnos 
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FICHA TEORIA 21 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a programar con el lenguaje VHDL 
o Aprenda a trabajar en grupo 
o Aprenda a Intercambiar ideas 
o Realice un ejercicio con programación VHDL 

 

 

Contenidos: 

- Continuación del ejercicio propuesto en la hora anterior 
(programación del ejercicio con VHDL). 

 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de los ejercicios 
 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Ayude a los grupos (consultas y dudas) 
o Observe a los grupos de trabajo para su posterior 

evaluación. 
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FICHA TEORIA 22 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca el lenguaje ABEL 
o Aprenda a programar con el lenguaje ABEL 

 

 

Contenidos: 

- ¿Qué es ABEL? 
- ¿Cómo programar en ABEL? 

 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

- Utilización de la plataforma virtual (foro, chat, etc.) 
- Búsqueda de información complementaria  

 

Observaciones: 

 

 

 



  

 

 

1361

FICHA TEORIA 23 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Conozca el lenguaje ABEL 
o Aprenda a programar con el lenguaje ABEL 
o Conozca ejemplos reales 

 

 

Contenidos: 

- Ejemplos de programación con ABEL 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Clase magistral 
 

Material didáctico: 

- Transparencias 
 

 

Actividades Complementarias: 

 

Observaciones: 

 

 

 

 



 

  

 

 

1362 

FICHA TEORIA 24 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a programar con el lenguaje ABEL 
o Aprenda a trabajar en grupo 
o Aprenda a Intercambiar ideas 
o Realice un ejercicio con programación ABEL 

 

Contenidos: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios para realizar con ABEL 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de los ejercicios 
 

 

Actividades Complementarias: 

- Utilización de la plataforma virtual (foro, chat, etc..) 
- Búsqueda de información complementaria  

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Ayude a los grupos (consultas y dudas) 
o Observe a los grupos de trabajo para su posterior 

evaluación. 
 



  

 

 

1363

FICHA TEORIA 25 

 

Objetivos: 

- Que el alumno: 
o Aprenda a programar con el lenguaje ABEL 
o Aprenda a trabajar en grupo 
o Aprenda a Intercambiar ideas 
o Realice un ejercicio con programación ABEL 

 

Contenidos: 

- Fotocopias de diferentes ejercicios para realizar con ABEL 
 

 

Método (actividades y procedimientos): 

- Trabajo cooperativo entre alumnos 
 

Material didáctico: 

- Fotocopias de los ejercicios 
 

 

Actividades Complementarias: 

- Utilización de la plataforma virtual (foro, chat, etc..) 
- Búsqueda de información complementaria  

 

Observaciones: 

- Que el profesor: 
o Ayude a los grupos (consultas y dudas) 
o Observe a los grupos de trabajo para su posterior 

evaluación. 


