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FÍSICA Y QUÍMICA 

Física y la Química es una materia que profundiza en el conocimiento del medio 
físico en el que vivimos satisfaciendo nuestra necesidad de explicar los fenómenos que 
tienen lugar al mismo tiempo que sustenta el desarrollo tecnológico, clave para la mejora 
de la calidad de vida.  

La sociedad actual se encuentra en una encrucijada teniendo que dar respuesta 
a nuevos retos en materia medioambiental, desarrollo sostenible y búsqueda de nuevos 
recursos energéticos. En este sentido, Física y Química juega un papel fundamental a 
la hora de resolver estas cuestiones puesto que aumenta la formación científica que el 
alumnado ha adquirido a lo largo de toda la educación secundaria obligatoria y 
contribuye de forma activa a que cada estudiante adquiera una base cultural científica 
rica y de calidad que le permita desenvolverse con soltura en una sociedad que 
demanda perfiles científicos y técnicos para la investigación y el mundo laboral.  

La finalidad de esta materia no solo contribuye a profundizar en la adquisición de 
conocimientos, destrezas y actitudes de la ciencia, sino también a encaminar al 
alumnado a diseñar su perfil personal y profesional de acuerdo con las que serán sus 
preferencias para el futuro. Así mismo, también se contribuye al desarrollo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS).  

Contribución de la materia al logro de los objetivos de etapa 

La materia Física y Química permite desarrollar en el alumnado las capacidades 
necesarias para alcanzar todos y cada uno de los objetivos de la etapa de bachillerato, 
contribuyendo en mayor grado a algunos de ellos, en los siguientes términos: 

La enseñanza de la Física y Química contribuirá a que el alumnado adquiera los 
conocimientos propios de esta materia y pueda analizar la relación de dependencia 
entre nuestras formas de vida y el entorno demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con las actividades y hábitos que conducen al logro de los 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contribuyendo de este modo al ejercicio de 
una ciudadanía responsable.  

De la misma forma, a través del conocimiento de los logros de científicas y 
científicos, es posible inculcar que es necesario aprovechar el talento científico de 
hombres y mujeres para aportar ideas que hagan de la ciencia el motor para un 
adecuado desarrollo social y económico.  

El desarrollo del currículo de la materia permite al alumnado comprender como a 
lo largo de la historia, Física y Química ha contribuido de forma significativa a cambios 
históricos y revoluciones tecnológicas a nivel internacional.  

Por otro lado, los conocimientos que proporciona esta materia permitirán al 
alumnado utilizar fuentes de información fiables con solvencia y responsabilidad y, 
utilizando las herramientas necesarias en un proceso colaborativo, podrán crear 
recursos y contenidos digitales que les permitirán desarrollar algunas competencias 
tecnológicas.   

La enseñanza de Física y Química debe transmitir la importancia de la 
investigación y del método científico a través de los proyectos de investigación que se 
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plantean a lo largo del curso y cómo la ciencia y la tecnología han contribuido a mejorar 
el bienestar de la sociedad, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible.    

Los conocimientos que proporciona esta materia cualificarán al alumnado para 
intervenir con criterio frente a los problemas a los que se enfrenta actualmente nuestra 
sociedad. De especial interés es lo que esta materia puede aportar en relación al cambio 
climático, la defensa del desarrollo sostenible y el reto que supone la utilización creciente 
de nuevas fuentes de energía alternativas, evitando que se produzca una separación 
entre la ciencia que se explica en el aula y el mundo que nos rodea. 

Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave 

La materia Física y Química contribuye a la adquisición de las distintas 
competencias clave en el bachillerato en la siguiente medida: 

Competencia en comunicación lingüística 

La expresión del pensamiento propio y la construcción del conocimiento en la 
materia. Esto supone movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente 
mensajes orales, escritos, audiovisuales o multimodales evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas 
de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

Competencia plurilingüe 

La respuesta eficaz a las necesidades comunicativas en investigación y ciencia 
con el uso de una o más lenguas, además de la lengua materna. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

Fomento de la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 
desarrollo del pensamiento e instrumentos matemáticos necesarios, el uso de la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible.  

Competencia digital 

Uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad, así como la 
interacción con estas, mediante el uso de información y datos, la comunicación y la 
colaboración, la creación de contenidos digitales y los asuntos relacionados con la 
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.  

Competencia personal, social y aprender a aprender 

Emisión de juicios éticos y críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 
relacionados con la Física y Química, e incorporación a su aprendizaje de las 
experiencias de los demás, potenciando sus inquietudes y realizando autoevaluaciones 
sobre su proceso de aprendizaje y el uso de recursos variados, conociendo los riesgos 
que puedan tener para la salud.  

Competencia ciudadana 

Adopción de una actitud dialogante, respetuosa y argumentada en el trabajo 
colaborativo, valorando la importancia de los avances científicos de hombres y mujeres, 
sus límites y las cuestiones éticas que se puedan generar.   
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Competencia emprendedora 

Empleo de los mecanismos del pensamiento científico para valorar el impacto y la 
sostenibilidad de las metodologías científicas, analizar y evaluar desde el punto de vista 
físico y químico el entorno de forma reflexiva, ética, crítica y constructiva, tomando 
decisiones basadas en la información y el conocimiento.   

Competencia en conciencia y expresión culturales 

Utilización de los mecanismos del pensamiento científico para expresar sus ideas 
con creatividad y sus opiniones de forma razonada y crítica, argumentándolas en 
términos científicos y valorando la libertad de expresión y la diversidad cultural de 
cualquier época.   

Competencias específicas de la materia 

Los descriptores operativos de las competencias clave son el marco de referencia 
a partir del cual se concretan las competencias específicas, convirtiéndose así éstas en 
un segundo nivel de concreción de las primeras, ahora sí, específicas para cada materia. 

En el caso de la materia Física y Química de bachillerato, las competencias 
específicas se organizan en seis ejes que se relacionan entre sí:  

El alumnado debe aplicar las leyes y teorías científicas adecuadas para 
comprender y explicar los fenómenos naturales y resolver problemas aplicando las 
metodologías propias de la ciencia como son la observación, la experimentación y la 
indagación.   

Deberá, así mismo, interpretar y transmitir información con corrección en el 
lenguaje universal de la ciencia, empleando con rigor herramientas matemáticas en la 
resolución de problemas, usando plataformas digitales y técnicas variadas de 
colaboración y cooperación. Valorará el papel de la física y química en una sociedad 
basada en valores éticos y sostenibles, poniendo en valor la preservación del medio 
ambiente y la salud pública, el desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad 
igualitaria. 

Criterios de evaluación 

La adquisición de las competencias específicas constituye la base para la 
evaluación competencial del alumnado. 

El nivel de desarrollo de cada competencia específica vendrá determinado por el 
grado de consecución de los criterios de evaluación con los que se vincula, por lo que 
estos han de entenderse como herramientas de diagnóstico en relación con el desarrollo 
de las propias competencias específicas.  

Estos criterios se han formulado vinculados a los descriptores de las competencias 
clave en la etapa, a través de las competencias específicas, de tal forma que no se 
produzca una evaluación de la materia independiente de las competencias clave. 

Este enfoque competencial implica la necesidad de que los criterios de evaluación 
midan tanto los productos finales esperados (resultados) como los procesos y actitudes 
que acompañan su elaboración. Para ello, y dado que los aprendizajes propios de Física 
y Química se han desarrollado habitualmente a partir de situaciones de aprendizaje 
contextualizadas, bien reales o bien simuladas, los criterios de evaluación se deberán 
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ahora comprobar mediante la puesta en práctica de técnicas y procedimientos también 
contextualizados a la realidad del alumnado. 

Contenidos 

Los contenidos se han formulado integrando conocimientos, destrezas y actitudes 
cuyo aprendizaje resulta necesario para la adquisición de las competencias específicas. 
Por ello, a la hora de su determinación se han tenido en cuenta los criterios de 
evaluación, puesto que estos últimos determinan los aprendizajes necesarios para 
adquirir cada una de las competencias específicas. 

A pesar de ello, en el currículo establecido en este decreto no se presentan los 
contenidos vinculados directamente a cada criterio de evaluación, ya que las 
competencias específicas se evaluarán a través de la puesta en acción de diferentes 
contenidos. De esta manera se otorga al profesorado la flexibilidad suficiente para que 
pueda establecer en su programación docente las conexiones que demanden los 
criterios de evaluación en función de las situaciones de aprendizaje que al efecto diseñe. 

Los contenidos de la materia Física y Química se estructuran en seis bloques, a 
saber: Enlace químico y estructura de la materia, las reacciones químicas, química 
orgánica, cinemática, estática y dinámica y energía    

Dentro de la Química, en el primer bloque se profundiza en el estudio de la 
estructura de la materia y del enlace químico. A continuación, el bloque de reacciones 
químicas ahonda en los cálculos estequiométricos y cálculos, en general, con sistemas 
fisicoquímicos, como las disoluciones y los gases ideales. Por último, el bloque de 
química orgánica aborda con una mayor profundidad las propiedades generales de los 
compuestos del carbono y su nomenclatura.   

Los contenidos de Física comienzan con un estudio profundo del bloque de 
cinemática para a continuación abordar el siguiente bloque que presenta los 
conocimientos, destrezas y actitudes correspondientes a la estática y a la dinámica. Por 
último, en el bloque de la energía se amplían los conceptos de trabajo, potencia, energía 
mecánica y su conservación; así como los aspectos básicos de termodinámica que 
permitan entender el funcionamiento de sistemas termodinámicos simples y sus 
aplicaciones más inmediatas.   

Orientaciones metodológicas 

Estas orientaciones se concretan para la materia Física y Química a partir de los 
principios metodológicos de la etapa establecidos en el anexo II.A de este decreto. 

La metodología es un elemento del currículo que incluye los grandes principios de 
intervención educativa y cómo actuar para el logro de los objetivos de la etapa de 
bachillerato. La metodología de esta materia deberá estar fundamentada en principios 
básicos del aprendizaje por competencias y los procesos de enseñanza aprendizaje 
deberán facilitar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales ajustándose 
a las características de los alumnos, sus ideas previas y el nivel alcanzado en ESO.  

El desarrollo del currículo requiere un enfoque globalizador e interdisciplinar que 
en la medida de lo posible tome como punto de partida centros de interés del alumnado, 
con una perspectiva inclusiva que tenga en cuenta la diversidad del alumnado.   
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Según este enfoque se debe reservar para el alumnado un papel activo y 
autónomo, es decir, que construya su propio aprendizaje. Por tanto, el profesorado debe 
ser fundamentalmente un organizador del proceso de enseñanza que diseñe y 
seleccione actividades y facilite la participación e implicación del alumnado y la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales. El profesorado potenciará la 
realización de tareas cuya resolución suponga un reto y desafío intelectual para el 
alumnado, que permitan movilizar su potencial cognitivo, incrementar su autonomía, su 
autoconcepto académico y la valoración positiva frente al esfuerzo.   

La selección y uso de recursos y materiales didácticos se deben realizar en función 
del contexto de aprendizaje, ser flexibles durante el proceso de enseñanza, adaptarse a 
la diversidad y al ritmo de trabajo del alumnado y ser capaces de motivar al alumnado. 
El uso de recursos y materiales didácticos pueden ser diversos, tales como materiales 
impresos, materiales audiovisuales y material informático, destacándose el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como recurso metodológico 
indispensable en las aulas.  

El trabajo cooperativo y en equipos, adecuadamente planificado, constituye un 
recurso de primer nivel para la adquisición de ciertos aprendizajes, además de incidir de 
manera natural en los factores de clave motivacional y de ajuste emocional.  Incorporar 
actividades y tareas de naturaleza diferente, tanto en su presentación, como desarrollo, 
ejecución y formato, contribuye a fomentar las relaciones entre aprendizajes, facilita 
oportunidades de logro a todo el alumnado y mejora la motivación de los mismos. La 
organización grupal será flexible, así como la distribución de espacios, favoreciendo la 
movilidad en las aulas o en el laboratorio y permitiendo un flujo de comunicación real 
entre alumnado y profesorado.  

Orientaciones para la evaluación 

Las orientaciones para la evaluación de la etapa vienen definidas en el anexo II.B 
de este decreto. A partir de estas, se concretan las siguientes orientaciones para la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado en la materia Física y Química. 

Los instrumentos de evaluación asociados serán variados y dotados de capacidad 
diagnóstica y de mejora. Prevalecerán los instrumentos que pertenezcan a técnicas de 
observación y a técnicas de análisis del desempeño del alumnado, por encima de 
aquellos instrumentos vinculados a técnicas de rendimiento.  

En concreto, dentro de las técnicas de observación se utilizarán guías de 
observación y escalas de aptitudes para recoger el trabajo diario del alumnado; dentro 
de las técnicas de análisis del desempeño se pueden valorar ejercicios, actividades en 
el laboratorio, trabajos de investigación, exposiciones de temas de interés relativos a la 
materia. Respecto a las técnicas de rendimiento serían apropiados aquellos 
instrumentos que permitan respuestas abiertas en pruebas orales, escritas o prácticas.  

Situaciones de aprendizaje 

La conceptualización de las situaciones de aprendizaje, junto a las orientaciones 
generales para su diseño y puesta en práctica, se recogen en el anexo II.C de este 
decreto.  
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Se plantean aquí, a modo de ejemplo, cuatro propuestas para el desarrollo de 
situaciones de aprendizaje en escenarios reales, no solo en el ámbito educativo, sino 
también en el personal, social y profesional.  

Entre las propuestas ligadas al ámbito educativo, en el contexto de actividades 
complementarias y extraescolares se puede plantear una visita a una empresa 
relacionada con el sector científico para que el alumnado visualice la importancia y la 
aplicación de los contenidos trabajados en la materia.  

Entre las propuestas ligadas al ámbito personal, en el contexto de los hábitos de 
vida saludable se puede plantear un trabajo de investigación donde se relacionen los 
efectos del alcohol en el organismo y en la conducción aplicando los conocimientos 
adquiridos en la parte de química y de física, en cuanto a movimientos y leyes de la 
dinámica, fomentando las actitudes que conlleven al respeto de las normas de seguridad 
vial.  

Entre las propuestas ligadas al ámbito social, en el contexto del bienestar, se 
puede plantear una situación-problema relacionada con los avances de la ciencia tanto 
en la rama de física (tecnología) como de la química (nuevos materiales y fármacos) y 
las mejoras que han supuesto en la forma de vida actual.  

Entre las propuestas ligadas al ámbito profesional, en el contexto de las 
profesiones analizarán las diferentes salidas profesionales que puede tener desde la 
rama de física y de la química para ayudarles a enfocar la elección de materias de cara 
al segundo curso del bachillerato, así como para que sean conscientes de la gran 
presencia y variedad de salidas que tienen estas materias en el mundo laboral.  

Aprendizaje interdisciplinar desde la materia 

La interdisciplinariedad puede entenderse como una estrategia pedagógica que 
implica la interacción de varias disciplinas. El aprendizaje interdisciplinar proporciona al 
alumnado oportunidades para utilizar conocimientos y destrezas relacionadas con dos 
o más materias. A su vez, le permite aplicar capacidades en un contexto significativo, 
desarrollando su habilidad para pensar, razonar y transferir conocimientos, 
procedimientos y actitudes de una materia a otra.   

La investigación y estudio requiere del trabajo colaborativo desde diferentes 
disciplinas científicas, por lo tanto, el enfoque interdisciplinar tiene una importancia 
relevante en esta materia, teniendo conexión con la materia Biología, ya que todos los 
procesos metabólicos están vinculados a la química, las matemáticas, así como, con el 
uso adecuado de las TIC.   

La realización de actividades en las que se trabaje de forma interdisciplinar con 
las anteriores materias ayuda a desarrollar conocimientos desde un punto de vista 
holístico, y potencia que el alumnado adquiera una visión global de los distintos 
contenidos que va adquiriendo en su proceso de enseñanza aprendizaje, para que en 
un futuro sea capaz de transferir y poner en práctica sus conocimientos a diferentes 
situaciones en el ámbito académico y profesional.  

Currículo de la materia 

Competencias Específicas 
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1. Resolver problemas y situaciones relacionados con la física y la química, aplicando 
las leyes y teorías científicas adecuadas, para comprender y explicar los fenómenos 
naturales y evidenciar el papel de estas ciencias en la mejora del bienestar común y en 
la realidad cotidiana.   

Aplicar los conocimientos científicos adecuados a la explicación de los fenómenos 
naturales requiere la construcción de un razonamiento científico que permita la 
formación de pensamientos de orden superior necesarios para la construcción de 
significados, lo que a su vez redunda en una mejor comprensión de dichas leyes y 
teorías científicas en un proceso de retroalimentación. Entender de este modo los 
fenómenos fisicoquímicos, implica comprender las interacciones que se producen entre 
cuerpos y sistemas en la naturaleza, analizarlas a la luz de las leyes y teorías 
fisicoquímicas, interpretar los fenómenos que se originan y utilizar herramientas 
científicas para la toma y registro de datos y su análisis crítico para la construcción de 
nuevo conocimiento científico.    

El desarrollo de esta competencia requiere el conocimiento de las formas y 
procedimientos estándar que se utilizan en la investigación científica del mundo natural 
y permite al alumnado, a su vez, forjar una opinión informada en los aspectos que 
afectan a su realidad cercana para actuar con sentido crítico en su mejora a través del 
conocimiento científico adquirido. Así pues, el desarrollo de esta competencia específica 
permite detectar los problemas del entorno cotidiano y de la realidad socioambiental 
global, y abordarlos desde la perspectiva de la física y de la química, buscando 
soluciones sostenibles que repercutan en el bienestar social común.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 
STEM2, STEM5, CPSAA1.2., CE1  

2. Razonar con solvencia, usando el pensamiento científico y las destrezas relacionadas 
con el trabajo de la ciencia, para aplicarlo a la observación de la naturaleza y el entorno, 
a la formulación de preguntas e hipótesis y a la validación de las mismas a través de la 
experimentación, la indagación y la búsqueda de evidencias.   

El alumnado ha de desarrollar habilidades para observar desde una óptica científica los 
fenómenos naturales y para plantearse sus posibles explicaciones a partir de los 
procedimientos que caracterizan el trabajo científico, particularmente en las áreas de la 
física y de la química. Esta competencia específica contribuye a lograr el desempeño de 
investigar los fenómenos naturales a través de la experimentación, la búsqueda de 
evidencias y el razonamiento científico, haciendo uso de los conocimientos que el 
alumnado adquiere en su formación. Las destrezas que ha adquirido en etapas 
anteriores le permiten utilizar en bachillerato la metodología científica con mayor rigor y 
obtener conclusiones y respuestas de mayor alcance y mejor elaboradas.   

El alumnado competente establece continuamente relaciones entre lo meramente 
académico y las vivencias de su realidad cotidiana, lo que le permite encontrar las 
relaciones entre las leyes y las teorías que aprenden y los fenómenos que observan en 
el mundo que les rodea. De esta manera, las cuestiones que plantean y las hipótesis 
que formulan están elaboradas de acuerdo con conocimientos fundamentados y ponen 
en evidencia las relaciones entre las variables que estudian en términos matemáticos y 
las principales leyes de la física y la química. Así, las conclusiones y explicaciones que 
se proporcionan son coherentes con las teorías científicas conocidas.   
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 
STEM2, CPSAA4, CE1.  

3. Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los diferentes registros 
de comunicación de la ciencia como la nomenclatura de compuestos químicos, el uso 
del lenguaje matemático, el uso correcto de las unidades de medida, la seguridad en el 
trabajo experimental, para la producción e interpretación de información en diferentes 
formatos y a partir de fuentes diversas.   

Para lograr una completa formación científica del alumnado es necesario adecuar el 
nivel de exigencia al evaluar sus destrezas para la comunicación científica. Para ello, el 
desarrollo de esta competencia en esta etapa educativa pretende que los alumnos 
comprendan la información que se les proporciona sobre los fenómenos fisicoquímicos 
que ocurren en el mundo cotidiano, sea cual sea el formato en el que les sea 
proporcionada, y produzcan nueva información con corrección, veracidad y fidelidad, 
utilizando correctamente el lenguaje matemático, los sistemas de unidades, las normas 
de la IUPAC y la normativa de seguridad de los laboratorios científicos, con la finalidad 
de reconocer el valor universal del lenguaje científico en la transmisión de 
conocimiento.    

El correcto uso del lenguaje científico universal y la soltura a la hora de interpretar y 
producir información de carácter científico permiten a cada estudiante crear relaciones 
constructivas entre la física, la química y las demás disciplinas científicas y no científicas 
que son propias de otras áreas de conocimiento que se estudian en el bachillerato. 
Además, prepara a los estudiantes para establecer también conexiones con una 
comunidad científica activa, preocupada por conseguir una mejora de la sociedad que 
repercuta en aspectos tan importantes como la conservación del medioambiente y la 
salud individual y colectiva, lo que dota a esta competencia específica de un carácter 
esencial para este currículo.    

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 
STEM4, CD2, CPSAA4.   

4. Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente plataformas digitales y recursos 
variados, tanto para el trabajo individual como en equipo, consultando y seleccionando 
información científica veraz, creando materiales en diversos formatos y comunicando de 
manera efectiva en diferentes entornos de aprendizaje, para fomentar la creatividad, el 
desarrollo personal y el aprendizaje individual y social.   

El desarrollo de las competencias científicas requiere el acceso a diversidad de fuentes 
de información para la selección y utilización de recursos didácticos, tanto tradicionales 
como digitales. En la actualidad muchos de los recursos necesarios para la enseñanza 
y el aprendizaje de la física y la química pueden encontrarse en distintas plataformas 
digitales de contenidos, por lo que su uso autónomo facilita el desarrollo de procesos 
cognitivos de nivel superior y propicia la comprensión, la elaboración de juicios, la 
creatividad y el desarrollo personal. Su uso crítico y eficiente implica la capacidad de 
seleccionar, entre los distintos recursos existentes, aquellos que resultan veraces y 
adecuados para las necesidades de formación, ajustados a las tareas que se están 
desempeñando y al tiempo disponible.   

A su vez, es necesaria la autonomía, responsabilidad y uso crítico de las plataformas 
digitales y sus diferentes entornos de aprendizaje como, por ejemplo, las herramientas 
de comunicación para el trabajo colaborativo mediante el intercambio de ideas y 
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contenidos, citando las fuentes y respetando los derechos de autor, a partir de 
documentos en distintos formatos de modo que se favorezca el aprendizaje social. Para 
esto, es necesario que el alumnado aprenda a producir materiales tradicionales o 
digitales que ofrezcan un valor, no solo para sí mismos, sino también para el resto de la 
sociedad.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP1, STEM3, 
CD1, CD3, CPSAA3.2, CE2.   

5. Trabajar de forma colaborativa en equipos diversos, aplicando habilidades de 
coordinación, comunicación, emprendimiento y reparto equilibrado de 
responsabilidades, para predecir las consecuencias de los avances científicos y su 
influencia sobre la salud propia y comunitaria y sobre el desarrollo medioambiental 
sostenible.   

El aprendizaje de la física y de la química, en lo referido a métodos de trabajo, leyes y 
teorías más importantes, y las relaciones entre ellas, el resto de las ciencias y la 
tecnología, la sociedad y el medioambiente, implica que el alumnado desarrolle una 
actitud comprometida en el trabajo experimental y el desarrollo de proyectos de 
investigación en equipo, adopte ciertas posiciones éticas y sea consciente de los 
compromisos sociales que se infieren de estas relaciones.   

Además, el proceso de formación en ciencias implica el trabajo activo integrado con la 
lectura, la escritura, la expresión oral, la tecnología y las matemáticas. El desarrollo de 
todas estas destrezas de forma integral tiene mucho más sentido si se realiza en 
colaboración dentro de un grupo diverso que respete las diferencias de género, 
orientación, ideología, etc., en el que forman parte no solo la cooperación, sino también 
la comunicación, el debate y el reparto consensuado de responsabilidades. Las ideas 
que se plantean en el trabajo de estos equipos son validadas a través de la 
argumentación y es necesario el acuerdo común para que el colectivo las acepte, al 
igual que sucede en la comunidad científica, en la que el consenso es un requisito para 
la aceptación universal de las nuevas ideas, experimentos y descubrimientos. No se 
deben olvidar, por otra parte, las ventajas de desarrollar el trabajo colaborativo por la 
interdependencia positiva entre los miembros del equipo, la complementariedad, la 
responsabilidad compartida, la evaluación grupal, etc., que se fomentan a través del 
desarrollo de esta competencia específica.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, 
STEM5, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC4.  

6. Participar de forma activa en la construcción colectiva y evolutiva del conocimiento 
científico, en su entorno cotidiano y cercano, para convertirse en agentes activos de la 
difusión del pensamiento científico, la aproximación escéptica a la información científica 
y tecnológica y la puesta en valor de la preservación del medioambiente y la salud 
pública, el desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad igualitaria.   

Por último, esta competencia específica pretende dotar al alumnado de la destreza para 
decidir con criterios científicamente fundamentados y valorar la repercusión técnica, 
social, económica y medioambiental de las distintas aplicaciones que tienen los 
avances, las investigaciones y los descubrimientos que la comunidad científica acomete 
en el transcurso de la historia, con la finalidad de construir ciudadanos competentes 
comprometidos con el mundo en el que viven. El conocimiento y explicación de los 
aspectos más importantes para la sociedad de la ciencia y la tecnología permite valorar 
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críticamente cuáles son las repercusiones que tienen, y así el alumnado puede tener 
mejores criterios a la hora de tomar decisiones sobre los usos adecuados de los medios 
y productos científicos y tecnológicos que la sociedad pone a su disposición.   

Asimismo, esta competencia específica se desarrolla a través de la participación activa 
del alumnado en proyectos que involucren la toma de decisiones y la ejecución de 
acciones científicamente fundamentadas en su vida cotidiana y entorno social. Con ello 
mejora la conciencia social de la ciencia, algo que es necesario para construir una 
sociedad del conocimiento más avanzada.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CE2. 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1   

1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis de fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las causas que los producen y explicándolas utilizando 
diversidad de soportes y medios de comunicación. (STEM2)  

 1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los resultados. (STEM1, STEM2)  

1.3 Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles desde la física y la química, analizando críticamente el 
impacto producido en la sociedad y el medioambiente. (STEM5, CPSAA1.2., CE1) 

Competencia específica 2   

2.1 Formular y verificar hipótesis como respuestas a diferentes problemas y 
observaciones, manejando con soltura el trabajo experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático. (STEM1, STEM2, CE1)  

2.2 Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola cuestión u 
observación, cotejando los resultados obtenidos y asegurándose así de su coherencia 
y fiabilidad. (STEM2, CPSAA4)   

2.3 Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del procedimiento 
de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando relaciones cualitativas y 
cuantitativas entre las diferentes variables, de manera que el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento científico adquirido. (STEM1, STEM2) 

Competencia específica 3   

3.1 Utilizar y relacionar de manera rigurosa diferentes sistemas de unidades, empleando 
correctamente su notación y sus equivalencias, haciendo posible una comunicación 
efectiva con toda la comunidad científica. (CCL1, STEM4) 

3.2 Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y compuestos químicos 
inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la IUPAC, como parte de un lenguaje 
integrador y universal para toda la comunidad científica. (CCL1, STEM4) 

3.3 Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la información que cada uno de 
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ellos contiene y extrayendo de él lo más relevante durante la resolución de un 
problema. (STEM4, CD2, CPSAA4) 

3.4 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus materiales y su normativa básica 
de uso, así como de las normas de seguridad propias de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia en el progreso científico y emprendedor de que la 
experimentación sea segura, sin comprometer la integridad física propia ni 
colectiva. (CCL5, STEM4) 

Competencia específica 4   

4.1 Interactuar con otros miembros de la comunidad educativa a través de diferentes 
entornos de aprendizaje, reales y virtuales, utilizando de forma autónoma y eficiente 
recursos variados, tradicionales y digitales, con rigor y respeto y analizando críticamente 
las aportaciones de todo el mundo. (CP1, CD3, CE2)  

4.2 Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en la consulta 
de información y la creación de contenidos, utilizando con criterio las fuentes y 
herramientas más fiables, y desechando las menos adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. (CP1, STEM3, CD1, CD3, CPSAA3.2, CE2)  

Competencia específica 5   

5.1 Participar de manera activa en la construcción del conocimiento científico, 
evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la evaluación entre iguales, 
mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el debate al alcanzar el consenso en la 
resolución de un problema o situación de aprendizaje. (STEM3, CPSAA3.1, CPSAA3.2) 

5.2 Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, además de explorar 
alternativas para superar la asimilación de conocimientos ya elaborados y encontrando 
momentos para el análisis, la discusión y la síntesis, obteniendo como resultado la 
elaboración de productos representados en informes, pósteres, presentaciones, 
artículos, etc. (STEM3) 

5.3 Debatir, de manera informada y argumentada, sobre las diferentes cuestiones 
medioambientales, sociales y éticas relacionadas con el desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre las consecuencias de estos avances y proponiendo 
soluciones creativas en común a las cuestiones planteadas. (STEM3, STEM5, 
CPSAA3.1, CC4)  

Competencia específica 6   

6.1 Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las acciones que el 
alumno o alumna emprende en su vida cotidiana, analizando cómo mejorarlas como 
forma de participar activamente en la construcción de una sociedad mejor. (STEM3, 
STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CE2) 

6.2 Detectar las necesidades de la sociedad sobre las que aplicar los conocimientos 
científicos adecuados que ayuden a mejorarla, incidiendo especialmente en aspectos 
importantes como la resolución de los grandes retos ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la salud. (STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, 
CE2) 

Contenidos 
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A. Enlace químico y estructura de la materia   

- Desarrollo de la tabla periódica: contribuciones históricas a su elaboración actual 
e importancia como herramienta predictiva de las propiedades de los 
elementos.    

- Estructura electrónica de los átomos tras el análisis de su interacción con la 
radiación electromagnética: explicación de la posición de un elemento en la tabla 
periódica y de la similitud en las propiedades de los elementos químicos de cada 
grupo.    

- Teorías sobre la estabilidad de los átomos e iones: predicción de la formación 
de enlaces entre los elementos, representación de estos mediante estructuras 
de Lewis y deducción de cuáles son las propiedades de las sustancias químicas. 
Comprobación a través de la observación y la experimentación.    

- Nomenclatura de sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos: 
compuestos binarios incluyendo peróxidos, hidróxidos y principales oxoácidos y 
oxisales neutras y ácidas. Composición y aplicaciones en la vida cotidiana.    

B. Reacciones químicas   

- Leyes fundamentales de la química (leyes ponderales, ley de los volúmenes de 
combinación, hipótesis de Avogadro). Relaciones estequiométricas en las 
reacciones químicas y en la composición de los compuestos. Resolución de 
cuestiones cuantitativas relacionadas con la química en la vida cotidiana.    

- Clasificación de las reacciones químicas: relaciones que existen entre la química 
y aspectos importantes de la sociedad actual como, por ejemplo, la conservación 
del medioambiente o el desarrollo de fármacos.    

- Cálculo de cantidades de materia en sistemas fisicoquímicos concretos, como 
gases ideales y sus leyes o disoluciones (expresando su concentración en 
porcentaje en masa, porcentaje en volumen, g/L y fracción molar) y sus 
propiedades. Variables mesurables propias del estado de los mismos en 
situaciones de la vida cotidiana.   

- Estequiometría de las reacciones químicas: aplicaciones en los procesos 
industriales más significativos de la ingeniería química.    

C. Química orgánica   

- Propiedades físicas y químicas generales de los compuestos orgánicos a partir 
de las estructuras químicas de sus grupos funcionales: generalidades en las 
diferentes series homólogas y aplicaciones en el mundo real.    

- Reglas de la IUPAC para formular y nombrar correctamente algunos compuestos 
orgánicos mono- y polifuncionales (hidrocarburos, compuestos oxigenados y 
compuestos nitrogenados).   

D. Cinemática   

- Comprensión de la diferencia entre sistemas de referencia inerciales y sistemas 
de referencia no inerciales para describir de forma cualitativa el movimiento 
relativo de los cuerpos en situaciones de la vida cotidiana y para resolver 
problemas sencillos en una sola dimensión en sistemas de referencia inerciales 
haciendo uso del principio de relatividad de Galileo  
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- Variables cinemáticas en función del tiempo en los distintos movimientos que 
puede tener un objeto, con o sin fuerzas externas: resolución de situaciones 
reales relacionadas con la física y el entorno cotidiano.    

- Variables que influyen en un movimiento rectilíneo y circular: magnitudes y 
unidades empleadas. Movimientos cotidianos que presentan estos tipos de 
trayectoria.    

- Relación de la trayectoria de un movimiento compuesto con las magnitudes que 
lo describen.   

E. Estática y dinámica   

- Las fuerzas como medida de la interacción entre dos cuerpos, su carácter 
vectorial. Identificación de las fuerzas normal, peso, rozamiento estático y 
dinámico y tensión.  

- Comprensión y aplicación de las Leyes de Newton para un movimiento rectilíneo, 
circular o compuesto bajo la perspectiva de un sistema de referencia inercial.  

- Predicción, a partir de la composición vectorial, del comportamiento estático o 
dinámico de una partícula y un sólido rígido bajo la acción de un par de fuerzas.    

- Relación de la mecánica vectorial aplicada sobre una partícula con su estado de 
reposo o de movimiento: aplicaciones estáticas o dinámicas de la física en otros 
campos, como la ingeniería o el deporte.   

- Interpretación de las leyes de la dinámica en términos de magnitudes como el 
momento lineal y el impulso mecánico: aplicaciones en el mundo real.   

F. Energía   

- Conceptos de trabajo y potencia: elaboración de hipótesis sobre el consumo 
energético de sistemas mecánicos o eléctricos del entorno cotidiano y su 
rendimiento.   

- Energía potencial y energía cinética de un sistema sencillo: aplicación a la 
conservación de la energía mecánica en sistemas conservativos y no 
conservativos y al estudio de las causas que producen el movimiento de los 
objetos en el mundo real. Teorema de las fuerzas vivas.  

- Variables termodinámicas de un sistema en función de las condiciones: 
determinación de las variaciones de temperatura que experimenta y las 
transferencias de energía que se producen con su entorno. 

 

 

  


