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FÍSICA 

Física es una materia que cobra especial importancia dentro de las ciencias, ya 
que su fin último es la búsqueda de una teoría unificada que permita el estudio y la 
explicación de todas las interacciones que se observan en la naturaleza. Por este 
motivo, el currículo de esta materia se articula, principalmente, en torno a las cuatro 
interacciones fundamentales.   

Con la enseñanza de esta materia se pretende desmentir que la física sea algo 
complejo, mostrando que muchos de los fenómenos que ocurren en el día a día pueden 
comprenderse y explicarse a través de modelos y leyes físicas accesibles. Conseguir 
que resulte interesante el estudio de estos fenómenos contribuye a formar una ciudanía 
crítica y con una base científica adecuada. La física está presente en los avances 
tecnológicos que facilitan un mejor desarrollo económico de la sociedad, que 
actualmente prioriza la sostenibilidad y busca soluciones a los graves problemas 
ambientales con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que figuran en 
la agenda 2030.  

Esta materia mantiene el enfoque propedéutico propio de las materias de 
bachillerato, ya que facilita al alumnado la adquisición de contenidos específicos que le 
sirvan como base para posteriores estudios, tanto universitarios como profesionales.  

La Física se desarrolla a lo largo del currículo en torno a cuatro bloques 
conceptuales, a través de los cuales se desarrollan los contenidos. 

Contribución de la materia al logro de los objetivos de etapa 

La materia Física 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 contribuirá a que el alumnado adquiera los 
conocimientos y avances científicos y tecnológicos propios de esta materia, el 
compromiso de respetar la investigación científica, la importancia del fomento y el 
desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas 
para evitar las consecuencias negativas de su uso, colaborando al ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  

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 cómo a 
lo largo de la historia, la Física ha contribuido de forma significativa a cambios históricos 
y revoluciones tecnológicas a nivel internacional, como son la puesta en órbita de 
satélites, la generación de corriente eléctrica, el desarrollo de las telecomunicaciones y 
la física nuclear, entre otros.   

Por otro lado, los conocimientos que proporciona esta materia permitirán al 
alumnado utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación, puesto que debe hacer búsquedas en internet aplicando criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, así como utilizar distintos dispositivos, 
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herramientas, aplicaciones y servicios en línea para comunicarse y trabajar 
colaborativamente o elaborar contenidos.  

La enseñanza de la Física debe transmitir la importancia de la investigación y del 
método científico y cómo gracias a ello la ciencia y la tecnología han contribuido a 
mejorar el bienestar de la sociedad, el respeto al medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. 

Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave 

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

Competencia en comunicación lingüística 

La explicación de los fenómenos físicos por parte del alumnado y expresión de 
sus observaciones con coherencia y corrección, posibilitando la selección de los 
recursos para la consulta y el contraste de la información. 

Competencia plurilingüe 

La respuesta 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 

La comprensión del mundo utilizando los métodos inductivos y deductivos propios 
del razonamiento matemático, el método científico a través de la experimentación, la 
indagación y las estrategias propias del trabajo científico para transmitir e interpretar sus 
resultados y transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.   

Competencia digital 

El uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales que se utilizarán en el tratamiento y la selección de la información para 
comunicarse, resolver problemas de física e interpretar y producir materiales en 
diferentes formatos. 

Competencia personal, social y aprender a aprender 

La colaboración de forma constructiva entre iguales para, de esta forma, aprender 
a gestionar el aprendizaje en sociedad a lo largo de su vida. Así mismo, se desarrollan 
las habilidades de autogestión y de resiliencia y la adaptación a los cambios. 

Competencia ciudadana 

El manejo con respeto de las reglas y normativa de la física y 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. 

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 el entorno de forma reflexiva, ética, crítica y constructiva, tomando decisiones 
basadas en la información y el conocimiento. 
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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. 

Los descriptores operativos de las competencias clave son el marco de referencia 
a partir del cual se concretan las competencias específicas, convirtiéndose así estas, en 
un segundo nivel de concreción de las primeras. En el caso de la materia Física, las 
competencias específicas se organizan en seis ejes relacionados entre sí.   

El alumnado debe comprender las causas de los fenómenos físicos que ocurren 
en el medio natural y tratar de explicarlos a través de las leyes físicas adecuadas 
aplicando las metodologías propias de la ciencia como son la experimentación o la 
utilización de desarrollos matemáticos. Además, debe apreciar cómo la física ha 
contribuido al desarrollo de la tecnología, la economía, la sociedad y la sostenibilidad 
ambiental, respondiendo a demandas tecnológicas, industriales y biosanitarias.  

Deberá, así mismo, interpretar y transmitir información con corrección en el 
lenguaje universal de la ciencia, usando plataformas digitales y técnicas variadas de 
colaboración y cooperación desarrollará capacidades de trabajo individual y colectivo, 
garantizando la equidad y uniendo puntos de vista diferentes como base para la 
construcción del conocimiento multidisciplinar y asumir que la ciencia no es un proceso 
finalizado, sino que está en continua construcción con la tecnología y con la sociedad. 

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 
se han desarrollado habitualmente a partir de situaciones de aprendizaje 
contextualizadas, bien reales o bien simuladas, los criterios de evaluación se deberán 
ahora comprobar mediante la puesta en práctica de técnicas y procedimientos también 
contextualizados a la realidad del alumnado. 
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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 se estructuran en cuatro bloques, a saber: 
campo gravitatorio, campo electromagnético, vibraciones y ondas y física relativista, 
cuántica, nuclear y de partículas.  

Los dos primeros bloques hacen referencia a la teoría clásica de campos. En el 
primero de ellos se abarcan los conocimientos, destrezas y actitudes referidos al estudio 
del campo gravitatorio. El segundo comprende los contenidos sobre electromagnetismo. 
Describe los campos eléctrico y magnético, tanto estáticos como variables en el tiempo, 
y sus características y aplicaciones tecnológicas, biosanitarias e industriales  

El tercero: vibraciones y ondas, comienza por el estudio de los movimientos 
oscilatorios para posteriormente estudiar la propagación espacial de los mismos, 
concretando en ondas mecánicas, tales como el sonido, y en ondas electromagnéticas, 
como la luz, estudiando, además, los fenómenos correspondientes a la propagación 
rectilínea de la luz y su aplicación en el estudio de espejos, lentes, el ojo humano e 
instrumentos ópticos.  

Finalmente, el cuarto bloque, permitirá al alumnado aproximarse a las fronteras 
de la física con una primera aproximación a la física moderna a partir de una introducción 
a la física relativista, la física cuántica y la física nuclear y de partículas.   

Orientaciones metodológicas 

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

El enfoque de la educación basada en competencias es fruto de la contribución 
multidisciplinar y de las demandas socioeconómicas y pedagógicas con el objetivo de 
que la educación forme para la vida y trascienda más allá de la mera transmisión de 
conocimientos.   

Según este enfoque se debe proponer para el alumnado un papel activo, 
participativo y autónomo, sea en el laboratorio o en el aula. Por esta razón se potenciará 
la realización de actividades que fomenten la motivación del alumnado, que sirvan para 
afianzar sus conocimientos y que a su vez movilicen su potencial cognitivo. Para 
conseguirlo, el docente debe de adaptarse al nivel competencial del alumnado, y de esa 
forma planificar el aprendizaje teniendo en cuenta los contenidos del currículo.  

El rol del profesorado será principalmente el de facilitador, acompañante y guía 
del alumnado, así como motor fundamental a la hora de presentar los contenidos con 
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una estructuración clara en sus explicaciones, abordando al comienzo de las sesiones 
los aspectos teóricos y conceptuales de la materia que sirvan como base para el 
desarrollo de ejercicios, problemas, prácticas de laboratorio o trabajos, permitiendo al 
alumnado exponer el resultado de dichas actividades en común y potenciando un papel 
activo.  

Las estrategias metodológicas deberán tener en cuenta las diferentes 
capacidades y estilos de aprendizaje del alumnado y todas ellas estarán enfocadas a 
impulsar su motivación, comprender la materia y favorecer un ambiente participativo  en 
el aula. Se recomienda el uso de metodologías variadas, combinar el trabajo individual 
y en grupo, el aprendizaje basado en problemas, la ejemplificación y concreción de 
contenidos mediante la realización de prácticas de laboratorio, simulaciones virtuales o 
aplicaciones informáticas, cobrando especial importancia las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) para la visualización de conceptos o problemas. 
En algunos casos, en función de las necesidades educativas del alumnado será 
necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a los distintos ritmos de 
aprendizaje del alumnado atendiendo a cada caso en particular.   

El grupo es un elemento clave en el bachillerato, ya que puede influir en el 
bienestar emocional del alumnado y por lo tanto en sus resultados académicos. Es por 
esto, que se convierte en un recurso metodológico y la base para un buen clima de 
convivencia en el aula. Por esta razón se debe de trabajar de forma individual y en 
grupo, mediante agrupamientos flexibles, de forma que supongan un canal de 
comunicación fluida entre el alumnado y el 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. 

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 
observaciones y escalas de actitudes; dentro de las técnicas de análisis del desempeño, 
proyectos, ejercicios o trabajos de investigación y en cuanto a las técnicas de 
rendimiento sería apropiada la utilización de instrumentos que permitan respuestas 
abiertas tanto de 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.  

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 del cuidado del 
edificio y los materiales, se puede diseñar una situación-problema relacionada con el 
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laboratorio y el uso correcto de los materiales, sustancias y herramientas atendiendo a 
las normas de uso de cada espacio para asegurar la conservación de la salud propia y 
comunitaria y el respeto sostenible al medio ambiente.  

Entre las propuestas ligadas al ámbito personal, en el contexto de los hábitos de 
vida saludable, se puede plantear una situación-problema en la que tengan que clasificar 
diferentes fuentes de sonido en contaminantes y no contaminantes, para fomentar la 
baja exposición a los ruidos.  

Entre las propuestas ligadas al ámbito social, en el contexto del bienestar, se 
puede plantear una situación relacionada con la aportación de la ciencia a la salud 
investigando sobre las aplicaciones de los procesos nucleares en medicina, en técnicas 
diagnóstico y radioterapia.  

Entre las propuestas ligadas al ámbito profesional, en el contexto de las 
profesiones, se pondrán de manifiesto, por ejemplo, cuando realicen visitas a 
universidades y centros de formación profesional donde el alumno podrá ver las salidas 
profesionales que tienen las distintas enseñanzas que cursen en un futuro. 

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.   

El desarrollo de la ciencia y la tecnología requiere del trabajo colaborativo desde 
diferentes disciplinas científicas, es por ello que el enfoque interdisciplinar cobra 
especial importancia. La materia Física está fuertemente vinculada con las matemáticas 
que proporcionan las herramientas necesarias para la resolución de problemas, con 
biología, tecnología y las TIC. La realización de actividades en las que se trabaje de 
forma interdisciplinar 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 

1. Utilizar las teorías, principios y leyes que rigen los procesos físicos más importantes, 
considerando su base experimental y desarrollo matemático en la resolución de 
problemas, para reconocer la física como una ciencia relevante implicada en el 
desarrollo de la tecnología, la economía, la sociedad y de la sostenibilidad ambiental.   

Utilizar los principios, leyes y teorías de la física requiere de un amplio conocimiento de 
sus fundamentos teóricos. Comprender y describir, a través de la experimentación o la 
utilización de desarrollos matemáticos, las interacciones que se producen entre cuerpos 
y sistemas en la naturaleza permite, a su vez, desarrollar el pensamiento científico para 
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construir nuevo conocimiento aplicado a la resolución de problemas en distintos 
contextos en los que interviene la física. Esto implica apreciar la física como un campo 
del saber con importantes implicaciones en la tecnología, la economía, la sociedad y la 
sostenibilidad ambiental.   

De esta forma, a partir de la comprensión de las implicaciones de la física en otros 
campos de la vida cotidiana, se consigue formarse una opinión fundamentada sobre las 
situaciones que afectan a cada contexto, lo que es necesario para desarrollar un 
pensamiento crítico y una actitud adecuada para contribuir al progreso a través del 
conocimiento científico adquirido, aportando soluciones sostenibles.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 
STEM2, STEM3, CD5.   

2. Adoptar los modelos, teorías y leyes aceptados de la física como base de estudio de 
los sistemas naturales y predecir su evolución para inferir soluciones generales a los 
problemas cotidianos relacionados con las aplicaciones prácticas demandadas por la 
sociedad en el campo tecnológico, industrial y biosanitario.   

El estudio de la física, como ciencia de la naturaleza, debe proveer de la competencia 
para analizar fenómenos que se producen en el entorno natural. Para ello, es necesario 
adoptar los modelos, teorías y leyes que forman los pilares fundamentales de este 
campo de conocimiento y que a su vez permiten predecir la evolución de los sistemas y 
objetos naturales. Al mismo tiempo, esta adopción se produce cuando se relacionan los 
fenómenos observados en situaciones cotidianas con los fundamentos y principios de 
la física.   

Así, a partir del análisis de diversas situaciones particulares se aprende a inferir 
soluciones generales a los problemas cotidianos, que pueden redundar en aplicaciones 
prácticas necesarias para la sociedad y que darán lugar a productos y beneficios a 
través de su desarrollo desde el campo tecnológico, industrial o biosanitario.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, 
STEM5, CPSAA2, CC4.   

3. Utilizar el lenguaje de la física con la formulación matemática de sus principios, 
magnitudes, unidades, ecuaciones, etc., para establecer una comunicación adecuada 
entre diferentes comunidades científicas y como una herramienta fundamental en la 
investigación.   

El desarrollo de esta competencia específica pretende trasladar a los alumnos un 
conjunto de criterios para el uso de formalismos con base científica, con la finalidad de 
poder plantear y discutir adecuadamente la resolución de problemas de física y discutir 
sus aplicaciones en el mundo que les rodea. Además, se pretende que valoren la 
universalidad del lenguaje matemático y su formulación para intercambiar 
planteamientos físicos y sus resoluciones en distintos entornos y medios.   

Integrar al alumnado en la participación colaborativa con la comunidad científica 
requiere de un código específico, riguroso y común que asegure la claridad de los 
mensajes que se intercambian entre sus miembros. Del mismo modo, con esta 
competencia específica se pretende atender a la demanda de los avances tecnológicos 
teniendo en cuenta la conservación del medioambiente.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, 
CCL5, STEM1, STEM4, CD3.   
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4. Utilizar de forma autónoma, eficiente, crítica y responsable recursos en distintos 
formatos, plataformas digitales de información y de comunicación en el trabajo individual 
y colectivo para el fomento de la creatividad mediante la producción y el intercambio de 
materiales científicos y divulgativos que faciliten acercar la física a la sociedad como un 
campo de conocimientos accesible.   

Entre las destrezas que deben adquirirse en los nuevos contextos de enseñanza y 
aprendizaje actuales se encuentra la de utilizar plataformas y entornos virtuales de 
aprendizaje. Estas plataformas sirven de repositorio de recursos y materiales de distinto 
tipo y en distinto formato y son útiles para el aprendizaje de la física, así como medios 
para el aprendizaje individual y social. Es necesario, pues, utilizar estos recursos de 
forma autónoma y eficiente para facilitar el aprendizaje autorregulado y al mismo tiempo 
ser responsable en las interacciones con otros estudiantes y con el profesorado.   

Al mismo tiempo, la producción y el intercambio de materiales científicos y divulgativos 
permiten acercar la física de forma creativa a la sociedad, presentándola como un 
campo de conocimientos accesible.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, 
STEM3, STEM5, CD1, CD2, CD3, CPSAA4.   

5. Aplicar técnicas de trabajo e indagación propias de la física, así como la 
experimentación, el razonamiento lógico-matemático y la cooperación, en la resolución 
de problemas y la interpretación de situaciones relacionadas, para poner en valor el 
papel de la física en una sociedad basada en valores éticos y sostenibles.   

Las ciencias de la naturaleza tienen un carácter experimental intrínseco. Uno de los 
principales objetivos de cualquiera de estas disciplinas científicas es la explicación de 
los fenómenos naturales, lo que permite formular teorías y leyes para su aplicación en 
diferentes sistemas. El caso de la física no es diferente, y es relevante trasladar a los 
alumnos la curiosidad por los fenómenos que suceden en su entorno y en distintas 
escalas. Hay procesos físicos cotidianos que son reproducibles fácilmente y pueden ser 
explicados y descritos con base en los principios y leyes de la física. También hay 
procesos que, aun no siendo reproducibles, están presentes en el entorno natural de 
forma generalizada y gracias a los laboratorios virtuales se pueden simular para 
aproximarse más fácilmente a su estudio.    

El trabajo experimental constituye un conjunto de etapas que fomentan la colaboración 
e intercambio de información, ambas muy necesarias en los campos de investigación 
actuales. Para ello, se debe fomentar en su desarrollo la experimentación y estimación 
de los errores, la utilización de distintas fuentes documentales en varios idiomas y el uso 
de recursos tecnológicos. Finalmente, se debe plasmar la información en informes que 
recojan todo este proceso, lo que permitiría a los estudiantes formar, en un futuro, parte 
de la comunidad científica.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM1, 
STEM4, CPSAA3.2, CC4, CE3.   

6. Reconocer y analizar el carácter multidisciplinar de la física, considerando su 
relevante recorrido histórico y sus contribuciones al avance del conocimiento científico 
como un proceso en continua evolución e innovación, para establecer unas bases de 
conocimiento y relación con otras disciplinas científicas.   



    
 

332 
 

La física constituye una ciencia profundamente implicada en distintos ámbitos de 
nuestras vidas cotidianas y que, por tanto, forma parte clave del desarrollo científico, 
tecnológico e industrial. La adecuada aplicación de sus principios y leyes permite la 
resolución de diversos problemas basados en los mismos conocimientos, y la aplicación 
de planteamientos similares a los estudiados en distintas situaciones muestra la 
universalidad de esta ciencia.    

Los conocimientos y aplicaciones de la física forman, junto con los de otras ciencias 
como las matemáticas o la tecnología, un sistema simbiótico cuyas aportaciones se 
benefician mutuamente. La necesidad de formalizar experimentos para verificar los 
estudios implica un incentivo en el desarrollo tecnológico y viceversa, el progreso de la 
tecnología alumbra nuevos descubrimientos que precisan de explicación a través de las 
ciencias básicas como la física. La colaboración entre distintas comunidades científicas 
expertas en diferentes disciplinas es imprescindible en todo este desarrollo.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, 
STEM5, CPSAA5, CE1. 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1   

1.1 Reconocer la relevancia de la física en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 
economía, la sociedad y la sostenibilidad ambiental, empleando adecuadamente los 
fundamentos científicos relativos a esos ámbitos.  (STEM2)   

1.2 Resolver problemas de manera experimental y analítica, utilizando principios, leyes 
y teorías de la física. (STEM1, STEM2, STEM3, CD5) 

Competencia específica 2   

2.1 Analizar y comprender la evolución de los sistemas naturales, utilizando modelos, 
leyes y teorías de la física. (STEM2, CC4)   

2.2 Inferir soluciones a problemas generales a partir del análisis de situaciones 
particulares y las variables de que dependen. (STEM2, STEM5, CPSAA2) 

2.3 Conocer aplicaciones prácticas y productos útiles para la sociedad en el campo 
tecnológico, industrial y biosanitario, analizándolos en base a los modelos, las leyes y 
las teorías de la física. (STEM2, STEM5, CC4)  

Competencia específica 3   

3.1 Aplicar los principios, leyes y teorías científicas en el análisis crítico de procesos 
físicos del entorno, como los observados y los publicados en distintos medios de 
comunicación, analizando, comprendiendo y explicando las causas que los producen. 
(CCL1, CCL2, STEM4)  

3.2 Utilizar de manera rigurosa las unidades de las variables físicas en diferentes 
sistemas de unidades, empleando correctamente su notación y sus equivalencias, así 
como la elaboración e interpretación adecuada de gráficas que relacionan variables 
físicas, posibilitando una comunicación efectiva con toda la comunidad científica. (CCL1, 
STEM1, STEM4, CD3) 
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3.3 Expresar de forma adecuada los resultados, argumentando las soluciones 
obtenidas, en la resolución de los ejercicios y problemas que se plantean, bien sea a 
través de situaciones reales o ideales. (CCL1, CCL5, STEM1, STEM4)  

Competencia específica 4   

4.1 Consultar, elaborar e intercambiar materiales científicos y divulgativos en distintos 
formatos con otros miembros del entorno de aprendizaje, utilizando de forma autónoma 
y eficiente plataformas digitales. (CCL3, CP1, STEM3, CD1, CD2, CD3, CPSAA4) 

4.2 Usar de forma crítica, ética y responsable medios de comunicación digitales y 
tradicionales como modo de enriquecer el aprendizaje y el trabajo individual y colectivo. 
(CCL3, CP1, STEM5, CD1, CD3, CPSAA4) 

Competencia específica 5   

5.1 Obtener relaciones entre variables físicas, midiendo y tratando los datos 
experimentales, determinando los errores y utilizando sistemas de representación 
gráfica. (STEM1, STEM4) 

5.2 Reproducir en laboratorios, reales o virtuales, determinados procesos físicos 
modificando las variables que los condicionan, considerando los principios, leyes o 
teorías implicados, generando el correspondiente informe con formato adecuado e 
incluyendo argumentaciones, conclusiones, tablas de datos, gráficas y referencias 
bibliográficas. (CCL1, STEM1, CPSAA3.2, CE3) 

5.3 Valorar la física, debatiendo de forma fundamentada sobre sus avances y la 
implicación en la sociedad, desde el punto de vista de la ética y de la sostenibilidad.  
(CCL1, STEM4, CPSAA3.2, CC4, CE3) 

Competencia específica 6   

6.1 Identificar los principales avances científicos relacionados con la física que han 
contribuido a la formulación de las leyes y teorías aceptadas actualmente en el conjunto 
de las disciplinas científicas, como las fases para el entendimiento de las metodologías 
de la ciencia, su evolución constante y su universalidad. (STEM2, STEM5, CPSAA5, 
CE1)  

6.2 Reconocer el carácter multidisciplinar de la ciencia y las contribuciones de unas 
disciplinas en otras, estableciendo relaciones entre la física y la química, la biología, la 
geología o las matemáticas. (CPSAA5) 

Contenidos 

A. Campo gravitatorio  

- Ley de la Gravitación Universal. Expresión vectorial. Leyes de Kepler y su 
relación con la Ley de la Gravitación Universal.   

- Momento angular de un objeto en un campo gravitatorio: cálculo, relación con 
las fuerzas centrales y aplicación de su conservación en el estudio de su 
movimiento.    

- Intensidad de Campo gravitatorio y líneas de campo gravitatorio. Determinación, 
a través del cálculo vectorial, del campo gravitatorio producido por un sistema de 



    
 

334 
 

masas. Efectos sobre las variables cinemáticas y dinámicas de objetos inmersos 
en el campo.   

- Potencial gravitatorio. Superficies equipotenciales. Relación entre el vector 
intensidad de campo gravitatorio y el potencial gravitatorio.   

- Cálculo del trabajo de la fuerza gravitatoria: campo de fuerzas conservativo. 
Energía potencial gravitatoria. Energía mecánica de un objeto sometido a un 
campo gravitatorio: deducción del tipo de movimiento que posee, cálculo del 
trabajo o los balances energéticos existentes en desplazamientos entre distintas 
posiciones, velocidades y tipos de trayectorias.    

- Leyes que se verifican en el movimiento planetario y extrapolación al movimiento 
de satélites y cuerpos celestes. Velocidad orbital y velocidad de escape. Satélites 
artificiales MEO, LEO y GEO.   

- Introducción a la cosmología y la astrofísica como aplicación del campo 
gravitatorio: implicación de la física en la evolución de objetos astronómicos, del 
conocimiento del universo y repercusión de la investigación en estos ámbitos en 
la industria, la tecnología, la economía y en la sociedad.    

B. Campo electromagnético    

- Campos eléctrico y magnético: tratamiento vectorial, determinación de las 
variables cinemáticas y dinámicas de cargas eléctricas libres en presencia de 
estos campos. Ley de Coulomb y Ley de Lorentz.   Fenómenos naturales y 
aplicaciones tecnológicas en los que se aprecian estos efectos:  acelerador lineal 
de partículas, selector de velocidades, espectrómetro de masas y ciclotrón.    

- Intensidad del campo eléctrico en distribuciones de cargas discretas y continuas 
(esfera conductora): cálculo e interpretación del flujo de campo eléctrico.    

- El trabajo realizado por la fuerza eléctrica: el campo eléctrico como campo 
conservativo.   

- Energía de una distribución de cargas estáticas: magnitudes que se modifican y 
que permanecen constantes con el desplazamiento de cargas libres entre puntos 
de distinto potencial eléctrico.  

- Superficies equipotenciales. Relación entre el potencial y el campo eléctrico 
uniforme.    

- El fenómeno del magnetismo y la experiencia de Oersted.   

- El campo magnético como campo no conservativo.   

- Campos magnéticos generados por hilos con corriente eléctrica en distintas 
configuraciones geométricas: rectilíneos, espiras, solenoides o toros. Interacción 
con cargas eléctricas libres presentes en su entorno.   

- Acción del campo magnético sobre un hilo de corriente rectilíneo: Segunda ley 
elemental de Laplace.  Interacción entre dos hilos de corriente, rectilíneos y 
paralelos. Definición de Amperio.   

- Líneas de campo eléctrico y magnético producido por distribuciones de carga 
sencillas, imanes e hilos con corriente eléctrica en distintas configuraciones 
geométricas.    
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- Flujo magnético. Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza electromotriz.   

- Generación de la fuerza electromotriz: funcionamiento de motores, generadores 
y transformadores a partir de sistemas donde se produce una variación del flujo 
magnético.    

C. Vibraciones y ondas    

- Movimiento oscilatorio: variables cinemáticas de un cuerpo oscilante y 
conservación de energía en estos sistemas.    

- Movimiento ondulatorio, magnitudes que le caracterizan y tipos de ondas: 
gráficas de oscilación en función de la posición y del tiempo, ecuación de onda 
que lo describe y relación con el movimiento armónico simple. Distintos tipos de 
movimientos ondulatorios en la naturaleza.  

- Energía de propagación de una onda. Potencia asociada a un movimiento 
ondulatorio. Intensidad de una onda y fenómenos de atenuación y absorción.  

- Propagación de las ondas. Principio de Huygens. Fenómenos ondulatorios, 
reflexión, refracción, difracción, interferencias: situaciones y contextos naturales 
en los que se ponen de manifiesto distintos fenómenos ondulatorios y 
aplicaciones. Ondas sonoras y sus cualidades, nivel de intensidad sonora. 
Cambios en las propiedades de las ondas en función del desplazamiento del 
emisor y receptor.   

- Naturaleza de la luz: controversias y debates históricos. La luz como onda 
electromagnética. Espectro electromagnético. Reflexión y refracción. Leyes de 
Snell. Ángulo límite, reflexión total y la fibra óptica. Estudio de la lámina de caras 
planas y paralelas. Estudio cualitativo de la dispersión.  

- Formación de imágenes en medios y objetos con distinto índice de refracción. 
Sistemas ópticos: dioptrio plano, lentes delgadas, espejos planos y curvos y sus 
aplicaciones. El ojo humano y defectos de la visión. Aplicaciones a instrumentos 
ópticos como la lupa, la cámara fotográfica, el microscopio, y el telescopio.  

D. Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas    

- Principios fundamentales de la Relatividad especial y sus consecuencias: 
contracción de la longitud, dilatación del tiempo, energía y masa relativistas.   

- Problemas precursores que originaron la ruptura de la Física Clásica con la 
Física Cuántica: La catástrofe del ultravioleta en la radiación emitida por un 
cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos discontinuos. 
Dualidad onda-corpúsculo y cuantización: hipótesis de De Broglie y efecto 
fotoeléctrico. Principio de incertidumbre formulado en base al tiempo y la 
energía, la posición y el momento.   

- Modelo estándar en la física de partículas. Clasificaciones de las partículas 
fundamentales. Las interacciones fundamentales como procesos de intercambio 
de partículas (bosones). Aceleradores de partículas.   

- Núcleos atómicos y estabilidad de isótopos. Radiactividad natural y otros 
procesos nucleares: reacciones nucleares de fusión y fisión.  Aplicaciones en los 
campos de la ingeniería, la tecnología y la salud.   
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- Constantes implicadas que permiten el cálculo de la variación poblacional y 
actividad de muestras radiactivas (leyes de Soddy-Fajans, actividad de una 
muestra y ley de desintegración radiactiva).  


