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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Planteamiento del Problema

Con base en el análisis de los resultados de las pruebas saber se pudo identificar un

déficit en habilidades de argumentación, deducción y demostración por parte de los

estudiantes del colegio Provincia de Quebec, por lo tanto, surge la necesidad de

implementar estrategias didácticas que promuevan en el estudiante habilidades de

argumentación en la resolución de problemas por medio de softwares como lo propone

Diaz & Nunja (2018) en su investigación.

A continuación, se presenta de manera cuantitativa y cualitativa los resultados

obtenidos:

Las gráficas 1 y 2 muestran los resultados de las pruebas saber aplicadas a

estudiantes de grado Quinto y Noveno en los años 2015 y 2016. Estas gráficas son

elaboradas por el grupo a partir de la información compartida por el rector de la

institución educativa Provincia de Quebec. Estas pruebas caracterizan los resultados

por colores, donde verde es avanzado, amarillo es satisfactorio, naranja es mínimo y

rojo insuficiente. Se tuvo en cuenta el análisis arrojado en la competencia de resolución

de problemas en el área de matemáticas, ya que allí especifican los aprendizajes por

mejorar en situaciones geométricas.



La gráfica 1 arroja que en el año 2015 un 71 % de estudiantes deben mejorar la

utilización de relaciones y propiedades geométricos para resolver problemas, y un 56%

de estudiantes se les dificulta las representaciones geométricas para establecer

relaciones entre ellas para solucionar problemas. Para el año 2016 se evidencia un

79% de estudiantes que no usa relaciones ni propiedades geométricas para la

resolución de problemas y un 59% no hace representaciones geométricas ni establece

relaciones entre ellas para resolver problemas.

Comparando los porcentajes arrojados en cada año respecto a los aprendizajes por

mejorar nombradas anteriormente, se analiza que hay un aumento de un 8% y un 3%

de estudiantes que presentan debilidades en los dos desempeños caracterizados en el

año 2016.

Grafica 1:

Porcentajes de aprendizajes por mejorar en el año 2015-2016 grado Quinto

En la gráfica 2 se observa que en el año 2015 hay una 57% de estudiantes con

dificultades para resolver problemas en situaciones de variación con funciones



polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos; en el año 2016 en

este mismo aprendizaje hay un 73% de estudiantes con estas dificultades, se analiza

que hay un aumento en un 16% de estudiantes que deben mejorar en esta

competencia.

Grafica 2: Porcentaje de aprendizaje por mejorar en el año 2015-2016 grado Noveno

Además, de conocer los porcentajes de aprendizaje por mejorar mostradas por las

pruebas saber, los docentes en el área de matemáticas diligencian en las actas de

comisión y evaluación llevadas a cabo en cada periodo académico, las dificultades que



presentan algunos estudiantes en la comprensión, aplicación de propiedades

geométricas y procesos de resolución de problemas.

Esto conlleva a repensar el quehacer del docente, respecto a las metodologías usadas

en los procesos de enseñanza en dichas temáticas; de ahí la necesidad de

implementar nuevas estrategias pedagógicas y el uso de herramientas tecnológicas

que permita que el estudiante tenga un rol participativo y activo en su formación

académica, generando un aprendizaje significativo.

Según Diaz-Nunja, Luis, Rodríguez-Sosa, Jorge, & Lingán, Susana K. (2018), muestran

que los softwares dinámicos utilizados para promover el aprendizaje de propiedades y

conceptos matemáticos y geométricos, se logra al ser bien implementados; pero

además puede reconocerse que, a pesar de las ventajas de los softwares como

método dinámico, es poco usado como instrumento en la enseñanza en esta área, tal

vez por los mismos currículos, por el apego a lo tradicional o el miedo de afrontar

nuevos retos por parte de los docentes, de ahí la importancia de fortalecer la educación

desde su base, relacionando aspectos tradicionales con herramientas innovadoras que

busquen mejorar procesos educativos.

El objeto de este trabajo es proponer características que se deben tener en cuenta para

la elaboración de una secuencia didáctica colaborativa mediante el uso del software

dinámico DGpad.

2.2. Formulación o Pregunta de Investigación

¿Cuáles son las características que se deben tener en cuenta para elaborar y

desarrollar una secuencia didáctica colaborativa, mediante el uso del software DGpad,

que permita la enseñanza y aprendizaje de área y perímetro de triángulos?



2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo General

 Diseñar una secuencia didáctica colaborativa mediante el uso del software

dinámico DGpad que permita el aprendizaje de área y perímetro de triángulos en

estudiantes del colegio Oficial I.E.D. Provincia de Quebec.

2.3.2. Objetivos Específicos

 Formular una definición para la secuencia didáctica colaborativa con base en los

fundamentos de la didáctica especifica de las matemáticas y el aprendizaje

colaborativo.

 Diseñar una secuencia didáctica colaborativa teniendo en cuenta la definición y

características formulada por el equipo de trabajo para el aprendizaje de área y

perímetro de triángulos.

 Elaborar y aplicar un cuestionario en Google Forms, para que docentes de

matemáticas hagan las observaciones pertinentes frente al diseño de la

secuencia didáctica elaborada.

3. JUSTIFICACIÓN

Los resultados analizados en las pruebas saber de los años 2015 y 2016 llevados a

cabo en la I.E.D Provincia de Quebec, en los grados quinto y noveno, muestran

dificultades para resolver problemas en situaciones de variación con funciones

polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos, además los



estudiantes no hacen uso de técnicas para la estimación y aproximación en las

soluciones de este tipo de ejercicios; los porcentajes de estudiantes que presentan

estas dificultades han aumentado un 16% de un año a otro en el grado noveno, y en el

grado quinto han aumento un 8% entre estos dos años consecutivos.

De lo anterior, se vio la necesidad de hacer una propuesta que logre disminuir el

porcentaje de estudiantes que presentan debilidades en competencias relacionadas

con el pensamiento Geométrico - Métrico, específicamente en la resolución de

problemas, proponiendo una secuencia didáctica colaborativa para el aprendizaje de

área y perímetro de triángulos, haciendo uso el software dinámico DGpad en el grado

sexto de la misma institución, ubicada en la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá.

Tal como lo plantea Acosta (2005), es de vital importancia que además de reconocer la

necesidad de articular nuevas prácticas educativas, se asuma un proceso de

enseñanza y aprendizaje mediados con las Tic, como mmedio de construcción y

validación de propiedades geométricas.

De las búsquedas que se han hecho en repositorios académicos no se encontraron

investigaciones que aborden la creación de una secuencia didáctica colaborativa en el

área de las matemáticas, permitiendo que esta propuesta sea innovadora e incentive

como equipo de trabajo el querer indagar para caracterizar ciertos criterios que

involucre la participación de los estudiantes en la creación de su propia secuencia

didáctica, es decir, que no sea el docente el que la propone, sino que es el alumno

quien la va diseñando sin ser consciente de este suceso a partir de ciertos elementos

planteados por el docente, implementando en el aula una metodología de enseñanza

diferente a la tradicional.



Se tendrá en cuenta que es una secuencia didáctica según Pearson (2010),

la teoría de las situaciones didácticas propuestas por Brousseau (2007), la secuencia

didáctica en la implementación del software y de las matemáticas según según Pérez,

Chacón, Galeano y Hernández (2019), las fases de aprendizaje que proponen los Van

Hiele (1997), las secuencias didácticas de contenidos propuesta por Zabala (1995) y el

aprendizaje colaborativo como técnicas donde el estudiante se hace responsable de su

propio proceso, integrando el software Dgpad como medio de construcción y validación

de propiedades geométricas. Se aprovechará las características que ofrece este medio

para promover el aprendizaje significativo desde su construcción y manipulación,

validando experimentalmente sus propuestas de solución como resultado. Estas

estrategias permitirán cambios en las prácticas pedagógicas del contexto educativo,

transformando el pensamiento y opinión de los estudiantes frente las matemáticas



4. ANTECEDENTES

Se tiene en cuenta que es muy importante para cada trabajo de investigación indagar y

conocer propuestas y experiencias que tengan relación no solo con el tema, sino con

los diferentes campos de acción por los cuales se pretende direccionar la propuesta.

Se consultaron diferentes tesis de maestría a nivel nacional con el fin de establecer un

sustento sobre el estudio de secuencias didácticas, trabajo colaborativo y uso de

herramientas tecnológicas en la enseñanza de la geometría en los grados de básica

secundaria, que permitan generar la pertinencia de la investigación.

A nivel Internacional:

Es importante conocer que aspectos a nivel internacional se han desarrollado que

puedan tener relación con la propuesta que se pretende investigar en este trabajo.

Después de consultar la tesis “La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en

secundaria con base en secuencias didácticas y el uso del trabajo colaborativo”,

desarrollada en la ciudad de Guadalajara-México. Se puede resaltar que el trabajo con

secuencias didácticas apoyadas en uso de trabajo colaborativo, permiten mejores

resultados en temas específicos de la enseñanza de las matemáticas, con la

interacción entre pares y el apoyo mutuo, desarrollando habilidades que lleven al

estudiante a la construcción de nuevos conocimientos, además de mejorar la

motivación y participación por el aprendizaje de las matemáticas. Cabe resaltar que el

concepto de trabajo colaborativo usado en este tipo de estudio propone una

participación equitativa entre docente y estudiante, y no sobresale el protagonismo de

los alumnos al momento de proponer y resolver nuevos retos académicos.



A nivel nacional:

Se revisó los aportes propuestos por Rafael Bayona y Yeigne Serna Martinez en su

tesis de maestría en educación “propuesta didáctica para el fortalecimiento del

componente geométrico-métrico en el grado noveno de la institución educativa Fray

José María Arévalo”, en la universidad Autónoma de Bucaramanga, ellos establecen la

efectividad de usar propuestas didácticas en el aprendizaje de conceptos del

pensamiento métrico- Geométrico, de igual manera el impacto en la motivación de los

estudiantes, que genera utilizar en las clases magistrales, material didáctico y medios

tecnológicos.

De igual manera se observó el trabajo de Orlando Lasso Cortez “la estrategia de

aprendizaje cooperativo para la resolución de problemas en situaciones multiplicativas”,

quien establece que el uso de secuencias didácticas permite organizar de manera

lógica las actividades, que lleven al estudiante a construir su propio aprendizaje, como

también establece que el aprendizaje cooperativo ayuda en la solución de problemas.

Hay que resaltar que el uso de software dinámicos contribuye en el desarrollo de

competencias geométricas, como lo establece Liliana Patricia Rico Leal en su trabajo

fortalecimiento del pensamiento geométrico, en los estudiantes de noveno 01 de la

sede monseñor Rafael Afanador y cadena de la institución educativa Bethlemitas

Brighton de pamplona, Rico Leal, L. P. (2018). Allí plantea que la utilización del programa

GeoGebra en los procesos de enseñanza aprendizaje los estudiantes, pueden

visualizar, manipular y construir representaciones de los objetos matemáticos

permitiendo apropiación de conceptos que le ayuden en la solución de problemas.



Cabe resaltar que a nivel regional no se encontraron tesis de investigación que

contribuyeran a la investigación.

Para este trabajo se pretende construir una secuencia didáctica colaborativa que

permita mejorar el aprendizaje de algunos conceptos geométricos con una participación

de liderazgo por parte de los estudiantes, siendo el docente sólo un guía en este

proceso. Teniendo en cuenta que no se encontró ninguna propuesta que tenga la

misma finalidad a nivel Internacional, Nacional y Regional se procede a elaborar este

trabajo para obtener el título de Especialista en Docencia Mediada por las Tic.



5. MARCO CONCEPTUAL

5.1. Didáctica de la Geometría

La didáctica de la geometría se tomará a partir de del modelo propuesto por los Van

Hiele(1957) , quienes consideran las matemáticas como actividades y el aprendizaje un

proceso de reinvención. Establecieron una propuesta de razonamiento geométrico, el

cual sirve para explicar cómo se produce la evolución del razonamiento geométrico de

los estudiantes.

En el modelo se establecen cinco niveles consecutivos, la visualización, el análisis, la

deducción informal, la deducción formal y el rigor. Estos aprendizajes se repiten con

cada conocimiento nuevo. Cada estudiante se ubica en un nivel inicial al comenzar el

aprendizaje, y según su progreso, avanza al nivel siguiente.

De acuerdo con Jaime citado por Vargas y Gamboa (2012, pp. 81) El nivel de Van

Hiele abarca dos aspectos básicos:

 Descriptivo: Se identifican distintas formas de razonamiento geométrico del

estudiante.

 Instructivo: establece pautas a seguir por los docentes para contribuir al avance

de los estudiantes en los niveles de razonamiento geométrico.

El modelo reparte el conocimiento en cinco niveles de forma escalonada, secuencial y

ordenado, dentro de cada nivel propone unas fases de aprendizaje para que el

estudiante avance de un nivel a otro.



Fouz citado por Vargas y Gamboa (2012 pp 82) afirma que al avanzar de nivel el

conocimiento se hace explicito, los cuales eran implícitos en el nivel anterior,

permitiendo que el trabajo sea una extensión de los niveles anteriores.

La siguiente descripción fue tomada del trabajo elaborado por Vargas y Gamboa (2012).

Niveles de razonamiento geométrico de Van Hiele:

Nivel 1: Reconocimiento o visualización.

Los estudiantes reconocen y visualizan la forma de las figuras geométricas, pero no

diferencian sus componentes. Puede replicar la figura, pero no es capaz de explicar las

propiedades y características. No maneja un leguaje básico de geometría, para hablar

de las figuras.

Nivel 2: Análisis.

Los estudiantes reconocen y analizan las partes de las figuras geométricas, establecen

propiedades particulares de ellas. No son capaces de establecer relaciones entre las

propiedades de distintas figuras. Establecen propiedades de las figuras de manera

empírica, utilizando la experimentación y la manipulación. No es capaza de elaborar

definiciones de los cuerpos geométricos a partir de las propiedades.

Nivel 3: Deducción informal u orden.

Los estudiantes son capaces de establecer las propiedades de las figuras y reconocen

que una propiedad se deriva de otra. Son capaces de darle significado a las



definiciones, sin embargo, su razonamiento depende de la manipulación de las figuras.

Replica demostraciones, pero no las comprende, por eso no es capaz de organizar una

secuencia de razonamiento lógico que justifique las observaciones. Esto genera que el

estudiante no comprenda el sistema axiomático de las matemáticas.

Nivel 4: Deducción.

El estudiante es capaz de realizar deducciones y demostraciones lógicas y formales.

Es capaz de comprender las propiedades y las relaciona, formalizando el sistema

axiomático. Es capaz de llegar a los mismos resultados utilizando proposiciones y

premisas, comprendiendo que es capaz de hacer demostraciones, para obtener el

mismo resultado. No es capaz de ser riguroso en los razonamientos lógicos.

Nivel 5: Rigor.

El estudiante es capaz de analizar el grado de rigor de varios sistemas deductivos y los

compara entre sí. Utiliza los axiomas de los fundamentos de la geometría. Capta la

geometría de manera abstracta.

Fases del Modelo de Van Hiele

Los Van Hiele proponen cinco fases de aprendizaje que ayudan al docente a diseñar y

organizar el aprendizaje de manera adecuada que ayude al progreso de los estudiantes

en cada nivel.

Fase 1: Información.



En esta fase se tomar contacto con el nuevo tema u objeto de estudio. El profesor

identifica los conocimientos previos de los estudiantes sobre este nuevo aprendizaje y

el nivel de razonamiento en cuanto a este.

Fase 2: Orientación dirigida.

Guiar a los estudiantes utilizando actividades y problemas (el profesor lo da o los

estudiantes los pueden plantear), para que los estudiantes puedan descubrir y prender

las relaciones y componentes básicos del conocimiento nuevo. Los problemas

propuestos deben conseguir directamente los resultados y propiedades que los

estudiantes deben entender y aprender. El profesor selecciona minuciosamente los

problemas y actividades y, cuando lo necesiten, orientar a sus alumnos hacia la

solución.

Fase 3: Explicitación.

Los estudiantes pueden tratar de expresar en palabras o por escrito los resultados

obtenidos, pueden intercambiar experiencias con el profesor y sus compañeros, para

que sean conscientes de las características y las relaciones descubiertas, así afianzar

el lenguaje técnico del nuevo aprendizaje. Los estudiantes deben utilizar un vocabulario

adecuado para describir la estructura sobre la que han estado trabajando. Deben

aprender y afianzar el vocabulario propio del nivel. En esta fase no producen un

aprendizaje nuevo, en cuanto a estructuras o contenidos, sino un seguimiento del

trabajo realizado con anterioridad, por medio de conclusiones y práctica, esto permite

un afianzamiento de los nuevos conocimientos. El trabajo que se realizar en esta fase



es de discusión sobre la forma de resolverse los ejercicios anteriores, teniendo en

cuenta elementos, propiedades y relaciones que han observado o utilizado.

Fase 4: Orientación libre.

En esta fase se producir la consolidación del aprendizaje realizado en las fases

anteriores. Los estudiantes deben utilizar los conocimientos nuevos para resolver

diferentes actividades y problemas y más complejos. El profesor debe proponer a sus

estudiantes problemas que no sean una simple aplicación directa de un dato o

algoritmo conocido, sino por el contrario que deba plantear nuevas relaciones y

propiedades, que sean abiertos, con varias formas de solución. También el profesor

debe limitar al máximo su ayuda en la resolución de los problemas.

Fase 5: Integración.

En esta fase los estudiantes pueden establecer una visión general de todo lo que han

aprendido sobre el tema y las relaciones que están formando, integrando los nuevos

conocimientos, métodos de trabajo y formas de razonamiento con los que tenían

anteriormente. El profesor debe dirigir una síntesis de la información que ayuden a los

estudiantes a lograr esta integración. Las actividades para proponer no deben implicar

la aparición de nuevos conocimientos, sino solo la organización de los que ya existen.

Se trata de lograr una visión general de los contenidos del tema, integrada por los

nuevos conocimientos adquiridos en este nivel y los que ya tenían los estudiantes

anteriormente. Las actividades de esta fase deben favorecer dicha integración y

permitirle al profesor comprobar si ya se ha conseguido.



5.2. Teoría de las situaciones didácticas:

Esta teoría hace referencia al aprendizaje que logra el estudiante bajo unas

condiciones en un medio dado, adaptándose y dando respuesta con sus acciones.

Brousseau, (2007) citado por (Pérez et al., 2019)

Asumimos como supuesto que el aprendizaje se logra por medio de una

adaptación del sujeto que aprende al medio creado por esta situación, haya o no

intervención de un docente en el transcurso del proceso. Los conocimientos se

manifiestan esencialmente como instrumentos de control de las situaciones (pp.34).

Describen la interacción del sujeto con el medio de la siguiente manera: 1) El sujeto

tiene un objetivo o necesidad para acercarse a ella, llevando a cabo acciones sobre el

medio. 2) Como consecuencia a las acciones del sujeto, el medio reacciona respetando

y siguiendo las reglas que sean consideradas, de esta manera se generan unas

respuestas que son llamadas retroacciones. 3) El sujeto hace una interpretación de

esas respuestas obtenidas, para verificar si se logró o no el objetivo, conocido como

validación. Citado en (Pérez et al., 2019)

5.2.1. Situación didáctica:

Brousseau, (2007) citado por (Pérez et al., 2019), menciona la diferencia que hay entre

una teoría de situación didáctica (TSD) y una situación didáctica; en la primera se

encuentra la compañía de un docente junto con un grupo de estudiantes para llevar a

cabo un proceso de enseñanza dentro del aula, y en la segunda situación se encuentra

un aprendizaje por adaptación al medio.



Brousseau menciona que el alumno debe reconocer una existencia objetiva y material

en el uso de una herramienta. La primera hace referencia a la autonomía e

independencia que debe tener respecto al propósito del docente; y material, en la forma

en que manipula por medio de sus acciones. De esta manera lograr el objetivo de

aprendizaje de una manera autónoma y didáctica.

(Pérez et al., 2019). El uso de estas plataformas permite que hallan ciertas

restricciones para su modelación, diseño o resolución del objeto de enseñanza,

logrando que el estudiante interactúe de una manera independiente sin ayuda directa

de su profesor, ya que él mismo a partir de sus acciones sobre este medio puede

construir sus conceptos e identificar gracias a esas retroacciones su propia validación

en el proceso llevado a cabo, siendo el mismo alumno el que reconoce los errores e

interpretaciones halladas en su propia práctica.

5.3. Secuencia didáctica:

“Las secuencias didácticas son sencillamente conjuntos articulados de actividades de

aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de

determinadas metas educativas considerando una serie de recursos”. (Pearson, 2010,

p. 20)

Definición que comparte Macías quien menciona, que “un conjunto de actividades crea

una situación didáctica donde se establece una ruta de trabajo en la que el alumno

desarrolla cierto tipo de actividades igualmente a partir de la guía del docente”. (2020, p.

14) Esto quiere decir que las secuencias didácticas son una metodología muy



importante en los procesos de formación y aprendizaje de los estudiantes, que deben

incluir actividades pertinentes y evaluación formativa por parte del docente.

Igualmente se hace referencia sobre el debate didáctico contemporáneo que le da lugar

a la responsabilidad del docente para establecer secuencias que permitan un ambiente

de aprendizaje. Respecto a esto Barriga (2013), hace referencia sobre una relación

lineal entre quien emite información y quien la recibe, es decir hace mención a la teoría

de las situaciones didácticas propuesta por Brousseau (2007):

El alumno aprende por lo que realiza, por la significatividad de la actividad

llevada a cabo, por la posibilidad de integrar nueva información en concepciones

previas que posee, por la capacidad que logra al verbalizar ante otros (la clase)

la reconstrucción de la información. No basta escuchar al profesor o realizar una

lectura para generar este complejo e individual proceso. (p. 1)

Así mismo Barriga citando a Hilda Taba (1974), habla sobre la construcción que se ha

dado de otra noción de secuencia didáctica mencionando que “Las secuencias

constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con

los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan

desarrollar un aprendizaje significativo”. (2013, p.1)

Para la elaboración de este trabajo es muy importante conocer el concepto de una

secuencia didáctica, que permite organizar y planear actividades que se desean

implementar dentro del aula para la enseñanza de un tema en específico de tal manera

que haya un aprendizaje. A partir de esto conocer características que permita iniciar a

formular la definición de una secuencia didáctica colaborativa.



5.3.1. Secuencia didáctica en la implementación del software y de las

matemáticas

Según Pérez, Chacón, Galeano y Hernández (2019), el software de geometría

dinámica DGPad, es una herramienta que sirve para desarrollar conocimientos

matemáticos en estudiantes con un aprendizaje por adaptación, con un enfoque de la

teoría de las situaciones didácticas (TSD). Estos softwares permiten mover con el

mouse sus elementos, dando respuesta a las propiedades que caracterizan al concepto

matemático que se está implementando, logrando programaciones de retroacciones

didácticas gracias a la interacción del estudiante con el medio. Identifican cuatro roles

como retroacciones didácticas con el objetivo de lograr un aprendizaje por adaptación:

gestión y articulación de las tareas, automatizar actos de devolución, promover el

proceso de validación y explicitar o resaltar propiedades que no son fácilmente

perceptibles.

5.3.2 Tipos de secuencias didácticas

En el libro Modelos de secuencias didácticas, coordinado por Arturo Barraza Macías,

exponen 4 diferentes modelos de secuencias didácticas enfocadas en los soportes

teóricos de Vigotsky, Ausubel y Gagné, que se presentan a continuación:

1. Modelo de una secuencia didáctica con base en la teoría socio-cultural de lev s.

Vigotsky: Según Terrones, Piñon, & Aguilar (2020) citando la teoría de Vigotsky

(1978,1979) se “contempla al “ser” como un ente social y cultural, que construye

el conocimiento mediante las relaciones interpersonales y de

intrapersonalización”. (p. 17) Además de que destaca un aspecto muy



importante de su teoría el cual es el concepto de la zona de desarrollo próximo,

que hace referencia a la distancia entre las conductas que un niño puede

ejecutar por sí mismo y aquellas que es capaz de hacer con ayuda de otras

personas. Aquí el maestro y el alumno trabajan juntos en las tareas que el

estudiante no es capaz de realizar solo y cuando el alumno logra la comprensión

el docente se va retirando para que pueda desenvolverse independientemente,

igualmente se incluye la idea de la actividad colectiva en la que los que son más

diestros comparten sus conocimientos con lo que saben menos. Es por esto que

Vigotsky considera que el medio social es crucial para el aprendizaje, recalcando

la interacción de los individuos y su entorno.

Con la propuesta de secuencia didáctica colaborativa, se pretende establecer un

documento como herramienta para los docentes, en el cual se considere al estudiante

como eje central de los procesos sociales y culturales.

Con el modelo de secuencia didáctica desarrollada se espera que, con ella, los

docentes puedan diseñar una secuencia didáctica eficaz, donde consideren al alumno

como un ente productor de procesos sociales y culturales. (Terrones, Piñon, & Aguilar,

2020)

2. Modelo de una secuencia didáctica basada en la teoría de ausubel: Según

García, Heredia & Torrecillas, citando la perspectiva teórica de David Ausubel,

quien propone el aprendizaje significativo el cual “consiste en la adquisición al

relacionar la nueva información con los conocimientos previos que el sujeto

dispone en su memoria”. (2020, p. 27)



Para este tipo de modelo de secuencia didáctica el papel del docente es el de

protagonista y el alumno de receptor, con actividades de inicio, desarrollo y cierre,

teniendo en cuenta la estructura cognitiva que ya trae el alumno y que permita que

aprenda nueva información, el material debe ser llamativo, con instrucciones claras. Es

por esto que la labor del docente es de brindar una enseñanza expositiva al receptor

que es el alumno.

Con esta propuesta se espera que:

“que los docentes pongan en práctica situaciones de aprendizaje planteadas

bajo postulados teóricos en los que cada uno de los alumnos utilicen sus

estructuras cognitivas previas y las vinculen a la nueva información mediante sus

ideas de anclaje, logrando conectar la nueva información a la existente,

modificando así su aprendizaje, dándole significado al aplicarlo en situaciones

variadas de su vida diaria”. (García, Heredia, & Torrecillas, 2020)

3. Modelo de una secuencia didáctica en ocho fases de acuerdo con la teoría de

Gagné: García, Castañeda, & Martínez, diseñan una secuencia didáctica basada

en los postulados teóricos de Gagné (1987) quien establece “una relación

significativa entre el aprendizaje y los eventos organizados ante una situación

instruccional”. Así mismo, define las estructuras cognitivas como “habilidades

internamente organizadas cuya función es regular y verificar el uso de los

conceptos y reglas, relacionándolos con la solución de problemas a través de

mecanismos que permiten una mejor autorregulación de los procesos internos

asociados con el aprendizaje”.



Con esto, pretende sistematizar el trabajo docente mediante un modelo de

procesamiento de la información que se describe en 8 fases, en las cuales se tiene que

desenvolver el alumno para llegar a la construcción de sus aprendizajes que le sean de

utilidad en la resolución de problemas cotidianos, las cuales son:

1. Motivación.

2. Comprensión.

3. Adquisición.

4. Retención.

5. Recuperación.

6. Generalización.

7. Desempeño.

8. Retroalimentación

(García, Castañeda, & Martínez, 2020)

Con esta base teórica García, Castañeda, & Martínez proponen una secuencia

didáctica en la que cada profesor establece diferentes actividades acordes a cada una

de las fases propuestas por Gagné, para favorecer el procesamiento de la información

en los alumnos.

4. Modelo de una secuencia didáctica con enfoque integral: Martínez, Reyes, &

Ortega, proponen un modelo de secuencia didáctica en el que “las sugerencias

que se hacen son una guía para que el docente genere ambientes de

aprendizaje donde los alumnos puedan crecer y desarrollarse de manera plena y

que actúen de forma ética a lo largo de su vida”. (2020, p. 45)



El docente debe generar actividades que permitan que el alumno pueda conocerse y

valorarse, como también apreciar el mundo que lo rodea, que pueda trabajar en equipo,

aprender de los errores y que todos los conocimientos sean un aporte para el servicio a

la comunidad, para así lograr que el estudiante alcance la plenitud y felicidad.

Cuando se refieren al enfoque integral, hablan de tres aspectos necesarios en la

formación de individuos:

- La capacidad de experimentar la sensación de sentirse como una personar

plena y feliz.

- La capacidad de pensar creativamente.

- Actuar de manera ética.

(Martínez, Reyes, & Ortega, 2020)

Con este modelo de secuencia didáctica los autores pretenden que los docentes

puedan, “retomar valores universales, tan importantes en la actualidad, se pretende

que el ser humano, practique estos valores, se vean reflejados en la sociedad y se

forme un alumno completo, con virtudes y principios que lo caractericen como una

persona íntegra en la sociedad”. (2020, p. 58)

5.4. Aprendizaje colaborativo:

Este tipo de aprendizaje de origen socioconstructivista se basa en la creación de

conocimientos a partir de actividades en equipo, donde cada integrante tendrá que

desarrollar habilidades cognitivas y comunicativas, de esta manera la interacción grupal



será primordial para proponer nuevos significados o dar solución a los problemas

planteados según el área de investigación.

Matthews (1996, citado en Barkley, Cross & Major, 2007, p. 19), citado por (Lillo

Zúñiga, Félix, 2013) “el aprendizaje colaborativo se produce cuando los alumnos y los

profesores trabajan juntos para crear el saber… Es una pedagogía que parte de la

base de que las personas crean significados juntas y que el proceso las enriquece y las

hace crecer”. (pp.139)

El papel del docente es importante para que haya un aprendizaje colaborativo, siendo

un transmisor y facilitador en los procesos educativos. En la educación tradicional es el

docente el que propone y dirige de manera constante las opiniones y acciones del

grupo, pero al usar nuevas metodologías se puede alcanzar una interacción activa y

participativa entre los protagonistas, logrando que los alumnos reconozcan la

importancia de la opinión del otro para construir nuevos conocimientos.

(Morrison, 2005; Soler Fernández, 2006, como se citó en Lillo Zúñiga, 2013) “En este

contexto, la labor del docente es generar un clima de estimulación, interacción y

modelaje, orientando y ayudando a que los alumnos construyan el conocimiento.

(pp.112)

En González, M. (2016) teniendo en cuenta a Onrubia, menciona que se debe tener en

cuenta tres requisitos para que exista un aprendizaje colaborativo: Primero, diseñar

secuencias que permita la formación de grupos de trabajo. Segundo, debe lograr que

cada uno de los integrantes participe de forma activa, de esta manera dar soluciones a



las tareas propuestas, por último, que existan los recursos necesarios para la

construcción de estos conocimientos. (PP.23)

5.5. Secuencia didáctica colaborativa:

Partiendo de la definición de secuencia didáctica planteada por los autores citados en

el marco teórico, donde mencionan diferentes aspectos a tener en cuenta para su

concepción, por ejemplo, se refieren a la secuencia didáctica como metodología,

conjunto de actividades para alcanzar el aprendizaje y como ruta de trabajo para el

logro de metas educativas.

Así mismo, se habla sobre los diferentes tipos de secuencias didácticas, en las que

principalmente encontramos mayor relación para nuestra investigación, con el modelo

de secuencia didáctica basado en la teoría socio-cultural de Vigotsky. Ya que considera

la importancia del medio social para la obtención del conocimiento, recalcando la

interacción de los individuos y su entorno, la actividad colectiva, desenvolverse

independientemente y el trabajo grupal. Es decir, la construcción del conocimiento

mediante las relaciones inter e intrapersonales.

Igualmente, se da la definición del aprendizaje colaborativo, que se basa en las

actividades en equipo para crear significados juntos, el papel del docente como

transmisor y facilitador para que haya una interacción activa entre todos. Lo que

igualmente se relaciona con la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau quien

plantea que el alumno aprende por lo que realiza así le da una significatividad a la

actividad llevada a cabo, verbaliza ante otros la reconstrucción de la información y no

solo baste con escuchar al profesor. Por último, se tiene en cuenta las fases de



aprendizaje que proponen los Van Hiele y las secuencias didácticas de contenidos

propuesta por Zabala.

De lo anterior se define el concepto de secuencia didáctica colaborativa como:

Es la construcción en colaboración entre el docente y los estudiantes de una serie de

actividades con un orden lógico que permitan establecer una ruta general de

aprendizaje, en la cual los estudiantes son los artífices principales para su elaboración,

mediante la experimentación, indagación y conceptualización de diferentes rutas que

les permitan llegar a la construcción del conocimiento. Lo anterior debe ser guiado por

el docente quien juega un papel orientador en los procesos de elaboración de los

nuevos conocimientos.

Se caracterizan los siguientes pasos para la elaboración de una secuencia didáctica

colaborativa:

a) Conocimientos previos de los participantes.

Partiendo del principio de que los estudiantes poseen ya un conocimiento previo, esta

fase se enfoca en los aportes que hace cada uno de ellos, las dudas y problemas que

puedan encontrar. Esta elaboración se fundamenta en un proceso colectivo en la que el

docente debe incentivar la participación para que los estudiantes puedan generar

hipótesis y así mismo posibles soluciones o suposiciones. Del desarrollo de esta fase

se puede determinar cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre el

tema específico a tratar.



b) Motivación del equipo:

La motivación e interés por los participantes es fundamental, la primera actividad debe

generar el deseo de continuar, allí se establecerán condiciones de trabajo y preguntas

generadas por los alumnos, que representa la investigación para llegar hasta el final de

la investigación. Aquí cobra protagonismo del docente, ofreciendo los espacios,

recursos, retos y medios para facilitar y dinamizar el proceso de aprendizaje, llamando

la atención del equipo en todo momento.

c) Preguntas como oportunidad de aprendizaje:

Esta fase se enfoca en la importancia de darle un significado a los resultados de las

preguntas que se generan, pues terminan siendo el aprendizaje que se obtiene al

resolver los cuestionamientos que los estudiantes consideran interesante resolver.

Garantizando la significatividad y funcionalidad de los nuevos contenidos. En cuanto a

los desarrollos procedimentales, son el medio para resolver los cuestionamientos

planteados mediante técnicas e instrumentos como la encuesta, la observación directa,

la experimentación, entre otros.

d) Actividades para promover el aprendizaje:

Se proponen actividades que permita la participación y aprendizaje de los estudiantes

en el área específica, diseñando un ambiente que alcance los objetivos propuestos en

la investigación.

e) Zona de orientación:

A partir de las orientaciones anteriores, los muchachos han elaborado un análisis, se

han cuestionado o han llegado a interpretaciones, con esto, el docente puede intervenir



al grupo con ejemplos o razonamientos que permitan que sean ellos los que construyan

nuevos conocimientos frente a la temática abordada.

f) Promoviendo la actividad mental:

De las actividades más llamativas por los estudiantes son las visitas, observaciones,

ensayos de laboratorio, entrevistas, elaboración de simulación o productos. Todo esto

muestra su participación, pero están siendo limitados por una serie de instrucciones y

parámetros. Se recomienda proponer actividades de investigación donde el alumno las

realice sin tener en cuenta las razones que justifican esas salidas o experimentaciones.

Que haya un espacio donde se promueva la actividad mental.

g) Construcción del conocimiento:

El trabajo en grupo, el liderazgo, la participación autónoma y las propuestas para la

solución a los problemas planteados permitirá al estudiante generar confianza en sí

mismo, proponiéndose nuevos retos educativos que permitan la construcción de

conceptos nuevos.

h) Identificando habilidades:

Acá se incluye las habilidades de estudio de forma individual y grupal, se reconoce las

características diferenciadas de cada estudiante.

Con los instrumentos y fuentes de información, directos o indirectos, la cantidad de

técnicas y habilidades se conseguirá que los estudiantes aprendan a aprender. Pero

para ello es necesario un trabajo de enseñanza de las estrategias de aprendizaje, para

que no resulte ser solamente un proceso anecdótico.



5.6. Características de DGpad:

DGpad es un software de geometría dinámica que permite la interiorización de

propiedades mediante la manipulación de herramientas y comandos. Es por esto que

se decide orientar el diseño de la secuencia didáctica integrando el software como

medio de interacción del estudiante en el reconocimiento y construcción de

propiedades geométricas.

La adquisición de aprendizaje por medio de la manipulación del software es posible, ya

que este proporciona herramientas de construcciones geométricas, de arrastre de

construcciones ya realizadas validando hipótesis o estrategias de solución frente a

situaciones geométricas.

El arrastre de objetos construidos en el software a través de la pantalla de donde se

manipule valida relaciones geométricas entre los objetos construido por la

programación interna del software, claro está que para que esto se dé, deben tenerse

en cuenta que hay herramientas de construcción que al utilizarse relacionan una o más

propiedades geométricas y el uso adecuado de ella garantiza estas propiedades, pero

también es posible que se deban usar una o más herramientas para garantizar la

propiedad buscada. Por lo anterior al usar el software es posible diferenciar

experimentalmente entre una construcción exacta, manteniéndose determinadas

propiedades al arrastrar los objetos, y una construcción no exacta, en la que las

propiedades se pierden al utilizar la herramienta de arrastre.



De esta manera el uso de DGPad contribuye a que el estudiante resuelva problemas

de construcciones geométricas, validando por sí mismo sus estrategias de solución

mediante el uso adecuado de las herramientas, específicamente del arrastre.

Por último, DGpad como software de geometría dinámica promueve la deducción y

argumentación de afirmaciones a partir de su experiencia en la manipulación del mismo

en relación con lo que se propone en la teoría de situaciones didácticas, como lo

plantea Gempeler y Cardozo (2021).

5.6.1. DGpad como medio didáctico

Es necesario implementar nuevas propuestas académicas en instituciones educativas

para el mejoramiento en el área de la matemática, generando recursos tecnológicos

para que el estudiante experimente nuevos procesos de aprendizaje, siendo autónomo

en la manipulación de los parámetros establecidos en las temáticas expuestas en la

herramienta.

Según Grisales-Aguirre (2018) “Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) y los

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), aparecen como estrategias efectivas para

transformar las concepciones tradicionales de lo que significa enseñar y aprender

matemáticas”. (pp.204)

Se considera DGpad como un software con el cual los alumnos interactúan por medio

de dos tipos de retroacciones: Las retroacciones matemáticas: se evidencian de forma

visual cuando hay movimiento en los objetos con el mouse, por ejemplo: se arrastra

una figura geométrica, y a partir de esta las otras van a realizar una correspondencia

en esa acción, conservando la relación simétrica de la anterior, de esta manera se



evidencia las propiedades que implican estas características de la geometría dinámica.

Las retroacciones didácticas: El alumno obtiene un aprendizaje por adaptación, es decir,

interactúa en función a las restricciones de la herramienta, obteniendo respuestas a

partir de sus acciones dentro de ella. Encontrado en (Pérez et al., 2019)

Según Pérez, Galeano y Hernández (2018):

Las retroacciones matemáticas: “corresponden a respuestas naturales del software

que obedecen a la teoría matemática, pero sin ningún tipo de intención didáctica,

mientras que las retroacciones didácticas son aquellas que permite programar el

software, para modelar y gestionar el medio, sin contradecir de ninguna manera la

teoría matemática”. (pp.35)

5.7 Conceptos geométricos

Las siguientes definiciones fueron tomadas textualmente de documentos referentes a

revistas y trabajos de investigación que permiten establecer los conceptos previos y

conceptos a desarrollar con los estudiantes durante la propuesta didáctica.

Según Gómez (2011), un triángulo es un polígono de tres lados. Donde se denota sus

ángulos con letras mayúsculas y sus lados opuestos con letras minúsculas y se

representa la palabra triángulo con el siguiente símbolo Δ.

Figura 1: Representación del triángulo y sus ángulos. (Gómez, 2011)



“En el siguiente ΔABC, los ángulos ˂1, ˂2 y ˂3 se llaman ángulos interiores o internos

del triángulo y los ángulos ˂ 4, < 5 y < 6 se llaman ángulos exteriores o externos del

triángulo” citado en (Goméz, 2011, pp, 52).

Figura 2: Representación de ángulos internos y externos del triángulo. (Gómez, 2011)

5.7.1 Propiedades y clasificación de los triángulos

“Teorema: La suma de los ángulos de un triángulo es igual a la suma de dos ángulos

rectos”. (Gómez, 2011, pp, 53)

Figura 3: Representación del teorema. (Gómez, 2011)

Se traza por B una recta paralela a AC



< � + ˂ � +< 2 = 180 ° (1)

Por teorema

< � = ˂1 � < � =< 3 °

Por ser ángulos alternos internos.

Ahora se reemplaza en 1

< 1 +< 2 +< 3 = 180 °

“Colorario: Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos

interiores no adyacentes”. (Gómez, 2011, pp, 53)

Prueba:

(1) < 3 + < β = 180 ° ya que < 3 y < β son suplementarios.

Ahora, como:

(2) < 1 + < 2 + < 3 = 180°

Reemplazamos 1 en 2

< 1 + < 2 + < 3 = < 3 + < β

Luego

Multiplicando por - < 3 se tiene.

< 1 + < 2 + < 3 - < 3 = < 3 - < 3 + < β

Por lo tanto



< β = < 1 + < 2

 Clasificación de triángulos:

Tabla 1: Clasificación de triángulos. (Gómez, 2011, pp, 54)

Rectas y puntos notables en el triángulo

 “Altura: cada una de las rectas que pasa por un vértice y es perpendicular al lado

opuesto, o a su prolongación. Las tres alturas de un triángulo se cortan en un

punto llamado ortocentro”. (Gómez, 2011, pp,54)



 “Mediana: cada una de las rectas que pasa por un vértice y el punto medio del

lado opuesto. Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado

baricentro”. (Gómez, 2011, pp,54)

 “Mediatriz: cada una de las rectas perpendiculares que pasan por el punto medio

de cada lado. Se cortan en un punto llamado circuncentro”. (Gómez, 2011, pp.54)

 “Bisectriz: cada una de las rectas que dividen sus ángulos en dos ángulos

iguales. El punto de corte de las tres bisectrices de un triángulo se llama

incentro”. (Gómez, 2011, pp,54)

5.7.2. Definición de área y perímetro

 Área:

En el siguiente aparto se mencionará diferentes definiciones de área, establecidas en

diferentes investigaciones.

Definición.

Según Soto (2011) citador por Villamil, Aldana y Wagner “El área es la medida de la

superficie que cubre un cuerpo o figura geométrica. Sus unidades se miden en

unidades cuadradas, también denominadas superficie como centímetros cuadrados

(cm2), metros cuadrados (m2), hectáreas (ha), etc”. (2018, pp, 269).

Definición del área como magnitud

Establece Freudenthal 1983, citado por Villamil, Aldana y Wagner que “El área se

establece como una magnitud, ya que es una propiedad que se puede medir, al

comparar el área con la longitud, el área es más variada y compleja, puesto que es un



objeto bidimensional en el sentido fenomenológico”. (2018, pp, 270) Por lo tanto, el

área se puede definir como la medida de la cantidad de la superficie, entonces el área

es un número relacionado con una unidad de medida, y por ello es que la expresión

“calcular el área de la superficie” resulta más adecuada. (Villamil, Aldana y Wagner,

2018, pp, 270)

 Perímetro:

Las siguientes son definiciones de perímetro, establecidas por diferentes autores:

El grupo Santillana 2008, citado por Chasi define: “El perímetro de un polígono es la

longitud de su contorno” (2018, pp,10)

Galdós 2008, citado por Chasi define: “Se denomina perímetro de un polígono a la

longitud de su contorno, o sea, a la suma de la longitud de sus lados” (2018, pp 10).

SM Ecuaediciones 2016, citado por Chasi “El perímetro de una figura plana es la suma

de las medidas de todos sus lados” (2018, pp, 10).

Rezza editores 2002, citado por Chasi, “La suma de los lados de un polígono recibe el

nombre de perímetro” (2018, pp,10).

 Definición de perímetro de un triángulo

“El perímetro es la suma de todos sus lados del triángulo o ya sea de un polígono

�=a+b+c”. (Martínez y Zamora, 2013, pp,176)

 Definición de Área de un triángulo



Según Peterson, 2005, citado por Riso y Aguilar, “El área de un triángulo se haya

mediante el producto de 1/2 y las longitudes de la base y la altura. Si b es la longitud de

la base y h la longitud de la altura, entonces el área (A) está dada por la fórmula:”.

(2018, pp, 49)

A= ½. b .h

Figura 3: Triángulo y sus partes (Riso y Aguilar, 2018, pp, 50)

 Área de un triángulo equilátero

Según Riso y Aguilar “El área de un triángulo equilátero. En función de sus lados, es

igual al cuadrado de la longitud de su lado multiplicado por √3/4. Donde “l” es la

longitud del lado”. (2018, pp, 50)

A=(l^2√3) /4

Y en función de la altura (h), se cumple que:

A=(h^2√3)/3



Figura 4: Triángulo equilátero (Riso y Aguilar, 2018, pp, 51)

5.8. Dificultades epistemológicas de los estudiantes en el aprendizaje de las

matemáticas

Son varias las razones que se le atribuyen a las dificultades en el aprendizaje de las

matemáticas, e impiden avanzar en la obtención del nuevo conocimiento. Pero se

focalizara en la dificultad de tipo epistemológico planteada por Brousseau y Bachelard ,

la cual la definen como: “El error que se presenta en el avance en la obtención del

conocimiento”, Bachelard citado por Rico (1998) en una parte de su obra La formación

del Espíritu Científico menciona lo siguiente:

“En el acto mismo de conocer, íntimamente, es donde aparecen, por una

especie de necesidad funcional, los entorpecimientos y las confusiones; es ahí donde

mostraremos causas de estancamiento y hasta de retroceso, es ahí, donde

discerniremos causas de inercia que llamaremos obstáculos epistemológicos”

Para Brousseau, citado por Andrade las dificultades de este tipo hacen parte del

proceso normal de aprendizaje del estudiante y son dificultades que no se deben obviar,



sino más bien enfrentar ya que hacen parte importante en la adquisición de nuevo

conocimiento. “Por ejemplo, el salto conceptual entre los números naturales y los

números racionales”. (2011)

6. METODOLOGÍA

Como lo menciona Aguilera (2013) al indicar que “Para producir conocimiento es

necesario hacer uso de recursos como son los métodos de investigación, entendidos

como herramientas que posibilitan indagar, esclarecer y categorizar segmentos de la

realidad que se han definido como problemas” (p.86). Se puede decir que este

instrumento permite que haya una organización al plantear de forma sistemática

lineamientos que establecen una mejor comprensión, posibles soluciones y modos de

llevar a cabo el problema de investigación.

Para esta etapa es fundamental que como grupo se haga una selección de métodos

que simplifiquen y caractericen los principios fundamentales del proyecto,

estructurando sus bases conceptuales, procedimentales y secuenciales, de una

manera ordenada que permitan identificar elementos desconocidos para alimentar esta

propuesta de grado. Fuente: Elaboración propia

6.1 Diseño de la investigación:

Paradigma: sociocrítico



Alvarado y García establecen que “el paradigma socio-critico pretende promover las

transformaciones sociales, para responder a problemas específicos presentes en

distintas comunidades, utilizando la participación de todos sus miembros. El paradigma

socio-critico considera que el conocimiento se construya por intereses comunes

partiendo de las necesidades grupales. Se logra a través de la capacitación de los

sujetos para que participen en la transformación social. En conclusión, el conocimiento

se obtiene en un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la

práctica”. (2008 pp, 4)

Características importantes del paradigma socio-critico aplicadas a la educación

establecidas en Alvarado y García. (2008 pp, 5)

 Una visión global y dialéctica de la realidad educativa.

 Aceptación en común de una visión democrática del conocimiento.

 Una mirada particular de la teoría del conocimiento y su relación con la realidad.

De igual forma Sosa establece que el paradigma sociocrítico trata de lograr una ciencia

social que no sea únicamente empírica (Paradigma positivista) y tampoco únicamente

interpretativa (Paradigma naturalista). (2003 pp 29).

La propuesta investigativa a desarrollar está basada en el paradigma sociocrítico,

teniendo en cuenta que se busca desarrollar una secuencia didáctica, apoyada en el

uso del software dinámico DGpad, que permita evidenciar la pertinencia de utilizar

herramientas en la enseñanza de área y perímetro de triángulos, y como se establece

anteriormente, el paradigma socio-critico considera que el conocimiento se construye

por intereses comunes partiendo de las necesidades grupales. De igual forma como lo



escribe Sosa, citando a Lewin, mediante la investigación acción, los avances teóricos y

los cambios sociales se pueden lograr simultáneamente (2003, pp 30).

 Alcance:

El alcance que tendrá el estudio es descriptivo, teniendo en cuenta como lo establece

Danhke, citado por Sampieri (2008 pp 103) “Los estudios descriptivos buscan

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un

análisis"). En pocas palabras, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a

investigar. En los estudios de carácter descriptivo se selecciona una lista de cuestiones

con las cuales se mide o recolecta información sobre cada una que permita describir

que se investiga.

Teniendo en cuenta lo anterior se pretende recolectar información por medio de la

construcción de una secuencia didáctica colaborativa, haciendo uso de los

instrumentos y técnicas de recolección de datos de tipo cualitativo, como encuestas,

observación directa, entre otros. Apoyada en el uso del software dinámico DGpad, que

permita mejorar la didáctica de la geometría en la enseñanza aprendizaje del concepto

de área y perímetro de triángulos, dicha información será analizada con el fin de

obtener resultados que permitan generar estrategias de mejora.

 Enfoque Cualitativo

La investigación tiene un enfoque cualitativo porque pretende recolectar información

constantemente a través de herramienta como diario de campo, observación directa,



grabación de clase, que permita conocer lo que piensan la muestra que hará parte de

la propuesta, de una manera subjetiva sobre el desarrollo de la secuencia didáctica y el

uso del software DGpad, de igual manera lo que piensan de una enseñanza

tradicionalista, también nos enfocaremos en observar el comportamiento en las dos

formas de abordar el conocimiento.

Lo anterior se sustenta en las palabras de Hernández, Fernández y Baptista “el

enfoque cualitativo Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de

interpretación” (2014 pp 40).

Una investigación con enfoque cualitativo permite recoger datos no estandarizados

constantemente, con el fin de comprender criterios de toma de decisiones y motivación

en el desarrollo del trabajo.

6.2. Contexto

El proyecto de investigación se implementará en un colegio oficial calendario A,

ubicado en la UPZ la Flora de la localidad de Usme, la cual limita con el páramo de

Cruz Verde. Cuenta con 1.127 estudiantes de estrato socioeconómico 0, 1 y 2. Presta

sus servicios de educación desde primera infancia hasta grado once con énfasis en

arte y diseño, bilingüismo y comunicación.

El modelo pedagógico es holístico transformador, el cual permite una flexibilización del

currículo, logrando involucrar proyectos de investigación como el planteado en este

trabajo de grado, donde se propone intervenir a un grupo de 32 estudiantes de grado

sexto de edades entre 12 y 13 años de la Institución Educativa Provincia de Quebec.



El proyecto educativo institucional busca, la formación de jóvenes que, desde el arte, el

aprendizaje de una segunda lengua y desde las áreas disciplinares adquieran

habilidades comunicativas que les permitan ser críticos, analíticos y sujetos

conscientes de su capacidad para transformar sus vidas, el contexto local y nacional.

Los estudiantes Quebecistas son niños y niñas que se encuentran dentro de un

contexto vulnerable a la violencia física y psicológica, además de ser afectados por la

pobreza y desplazamiento forzado; la mayoría de la población no cuenta con

implementos o herramientas tecnológicas para abordar procesos académicos como

tampoco cuentan con una alimentación diaria y segura. Lamentablemente se evidencia

problemas intrafamiliares mostrando poco apoyo por parte de los acudientes en sus

procesos escolares. Esa es una de las razones por las que se ve afectado el

rendimiento académico en las diferentes áreas disciplinares impartidas dentro de la

institución.

En cuanto a espacios para el uso del tiempo libre en el sector solo existe un parque

para practicar baloncesto y fútbol 5, el parque entre nubes que es un mirador al cual

van las familias y jóvenes a elevar cometas jugar y descansar.



Localización: LOCALIDAD 05 USME

Fuente: Sistema de Georreferenciación. Elaboración: Oficina Asesora de

Planeación. Tomado de ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN. (2018). USME LOCALIDAD 5 Caracterización del Sector

educativo Año 2018. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-

files/5-Perfil_caracterizacion_localidad_Usme_2018.pdf

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/5-Perfil_caracterizacion_localidad_Usme_2018.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/5-Perfil_caracterizacion_localidad_Usme_2018.pdf


6.3. Técnicas

Teniendo en cuenta que la metodología de investigación será de tipo investigación-

acción, se usaran las siguientes técnicas e instrumentos para la recolección y análisis

de la información en la investigación (a priori).

Observación directa: Según lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista, la

observación investigativa no se limita a la vista sino implica el uso de todos los sentidos,

es por esto que se tendrá en cuenta tanto los propósitos esenciales de la observación

en la inducción cualitativa, como elementos más específicos que concuerdan con el

propósito de la investigación.

Ambiente físico (entorno): Tamaño, arreglo espacial o distribución, señales, accesos,

sitios con funciones centrales, además, un elemento muy importante son las

impresiones iniciales por parte del investigador. El Ambiente social y humano

(generado en el ambiente físico): formas de organización en grupos y subgrupos,

patrones de interacción o vinculación (propósitos, redes, dirección de la comunicación,

elementos verbales y no verbales, jerarquías y procesos de liderazgo, frecuencia de las

interacciones). Las Actividades (acciones) individuales y colectivas y artefactos que

utilizan los participantes y funciones que cubren. (2006, pp, 588).

Entrevista cualitativa: Según lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista, la

entrevista se define como una reunión existiendo una comunicación entre sus

participantes, generada a partir de preguntas y respuestas frente a un tema en

específico. Allí se establece un entrevistador y un entrevistado o entrevistados.

Las entrevistas se dividen en:



 Estructuradas: El entrevistador sigue una serie de preguntas y se sujeta solo a

ellas.

 Semiestructuradas: El entrevistador puede intervenir proponiendo nuevas

preguntas a la guía estructurada, no se limita a lo propuesto.

 No estructuradas o abiertas: Existe un contenido y el entrevistador es autónomo

de disponer la forma de manejarla.

En una investigación cualitativa se recomienda llevar a cabo las primeras entrevistas de

manera abierta, y a medida que el proyecto va avanzando se puede ir estructurando.

Este tipo de técnica es implementado cuando el problema de estudio presenta

dificultades en su observación.

6.4. Instrumentos:

Cuestionario cualitativo: Uno de los instrumentos más utilizados para recolectar

información es el cuestionario. Sampieri lo define como: “Un cuestionario consiste en

un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”. Así mismo

también menciona que “Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo (por

ejemplo, para calificar el desempeño de un gobierno, conocer las necesidades de

hábitat de futuros compradores de viviendas y evaluar la percepción ciudadana sobre

ciertos problemas como la inseguridad)”. En este tipo de cuestionario se utilizan

preguntas abiertas para obtener información más amplia y alcanzar una profundización

en las opiniones. (2014)

Diario de campo: Denominada como bitácora o diario de campo ya que se usa para

registrar las anotaciones durante un momento especifico, como lo denomina Sampieri



una especia de “diario personal”. Que así mismo incluye las descripciones del ambiente,

mapas, diagramas, cuadros y esquemas, el listado de objetos recogidos como las

grabaciones de los encuentros y aspectos del desarrollo de la investigación. (2014)

Grabaciones de encuentros: Cuando se graba un audio o video y se toman

fotografías, estas herramientas son de cierta forma una forma visual de anotación,

como lo expone Neuman (2003) citado por Hernández, Fernández y Baptista, esta

grabación se debe realizar de forma cronológica para que desde el inicio se mantenga

un orden de los resultados del trabajo de campo en la investigación. (2006, pp, 591)

Consentimiento informado: Para iniciar con la recolección de datos, se gestionarán

las respectivas autorizaciones por parte de los representantes directivos de la

institución a la cual pertenecen los estudiantes. Así mismo, por medio del

consentimiento informado obtendremos la autorización por parte de los acudientes de

cada uno de los estudiantes para poder desarrollar la investigación, teniendo en cuenta

que son menores de edad. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, pp, 308-309).

6.5. Procedimiento o Descripción del trabajo de campo:

En esta investigación se llevará a cabo una secuencia didáctica donde se estructura su

proceso de implementación en 4 fases , en la fase número 3 se tendrá en cuenta los

referentes teóricos de Brousseau (2007), donde comparte que una persona que desee

generar conocimiento haciendo uso de recursos debe hacer una caracterización de ese

medio material proponiendo unas condiciones de interacción; la caracterización y las

condiciones se logran e identifican implementando las teorías de secuencias didácticas



de acción, formulación y de validación generadas dentro del aula gracias al diseño del

docente y a la disposición del estudiante.

Se desea como grupo investigador construir una secuencia didáctica colaborativa con

la intervención del software DGpad, esperando que el estudiante comprenda los

conceptos y la resuelva a partir de sus propias interacciones con su medio tomando

sus propias decisiones frente a las actividades propuestas sin que el docente le dé

indicaciones directas sobre ellas, es alcance un aprendizaje colaborativo en la que

todos sus actores tienen un rol activo es decir, que el docente actuará como mediador y

facilitador más no será el autor principal en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje.

Teniendo en cuenta las secuencias de contenidos propuestas por Zabala (1995), en la

unidad 4 y los niveles propuestos por Van Hiele.

Las cuatro fases se dispondrán de la siguiente manera:

 Fase 1 (Introducción)

Por parte del docente se realizará un trabajo introductorio al curso de grado sexto sobre

conceptos básicos como: el aprendizaje colaborativo, secuencia didáctica y la

construcción conjunta para llevar a cabo una secuencia didáctica colaborativa para el

aprendizaje de área y perímetro de triángulos mediante el uso del software dinámico

DGpad, donde cada uno asumirá un papel importante para alcanzar el objetivo de la

investigación. Así mismo, se dispondrá de cierta cantidad de horas a la explicación y

exploración de la herramienta DGpad, para que comprendan las principales bases en el

uso del software. Actividades #1 y #2 de la secuencia didáctica colaborativa.

 Fase 2 (Conocimientos previos de los participantes)



Inicialmente en la actividad #3 de la secuencia didáctica colaborativa, se propone a los

participantes formar grupos de dos estudiantes, para que armen diferentes figuras de

animales haciendo uso de un Tangram. Al terminar la actividad cada grupo expondrá

cuales fueron las figuras geométricas para su construcción y con ello indagar algunos

preconceptos geométricos e inquietudes.

 Fase 3 (Propuesta de actividades)

Se elaborará una propuesta de trabajo con diferentes actividades, en torno a problemas

de la vida cotidiana, como por ejemplo la parte 2 de la actividad #6 de la secuencia

didáctica, integrando el uso del software dinámico Dgpad. Al mismo tiempo en los

momentos de consigna se dispondrá de un espacio que motive al estudiante a generar

preguntas y posibles soluciones a las inquietudes que surgen durante el desarrollo de

la actividad.

Para el desarrollo de cada propuesta, actividades #3, #4, #5 y #6 de la secuencia

didáctica colaborativa, los grupos de trabajo deben ser protagonistas en su proceso,

siendo propositivos y críticos, de tal manera que el estudiante involucre

inconscientemente las teorías de situaciones didácticas, con el fin de poder verificar si

se alcanza un aprendizaje por adaptación, es decir, se conocerá si hubo o no algún tipo

de aprendizaje al interactuar conjuntamente en los grupos de trabajo y con el software

dinámico sin el acompañamiento constante del docente.

La construcción de la secuencia se diseña con base en las competencias del

pensamiento Geométrico-Espacial y la teoría de las situaciones didácticas haciendo

uso del Software, teniendo en cuenta lo propuesto por Brosseau:



Situación Acción: Los estudiantes se encuentran en una etapa de exploración, se están

enfrentando a su medio material. Deben tomar decisiones sin tener la seguridad de

estar resolviendo el problema de una manera adecuada o si, por el contrario, están

tomando el camino equivocado. Ellos mismos se irán dando cuenta según la eficacia

en su proceso.

Situación de Formulación: Los estudiantes tal vez, después de haber tenido varias

interacciones con el medio material observan la eficacia en los resultados de las

actividades propuestas por el docente y tratan de identificarlo, formularlo y explicarlo a

sus demás compañeros o su profesor.

Situación de Validación: En esta etapa el docente le entregará a cada grupo un formato

de validación de actividades, donde escribirán las condiciones, reglas, aciertos y

desaciertos que tuvieron en cuenta para la solución de los problemas planteados.

Además, el docente complementara las ideas o conceptos generados por los

estudiantes en los problemas abordados.

 Fase 4 (Análisis)

Se analizarán los resultados de cada técnica metodológica implementada en la

propuesta de investigación, teniendo en cuenta las valoraciones y apreciaciones de los

estudiantes, las construcciones sociales mediante el aprendizaje colaborativo

evidenciando si hubo o no la construcción de nuevos conceptos o aprendizajes.

7. CONCLUSIONES PARCIALES

 Se buscaron las definiciones de secuencia didáctica y aprendizaje colaborativo

establecidas por diferentes autores, dichas definiciones se tuvieron en cuenta

para la construcción del concepto de secuencia didáctica colaborativa.



Estableciéndola como: “La construcción en colaboración entre el docente y los

estudiantes de una serie de actividades con un orden lógico que permitan

establecer una ruta general de aprendizaje, en la cual los estudiantes son los

artífices principales para su elaboración, mediante la experimentación,

indagación y conceptualización de diferentes rutas que les permitan llegar a la

construcción del conocimiento. Lo anterior debe ser guiado por el docente quien

juega un papel orientador en los procesos de elaboración de los nuevos

conocimientos”.

 La secuencia didáctica colaborativa se construye a partir de los siguientes

parámetros:Conocimientos previos de los participantes, motivación del equipo,

preguntas como oportunidad de aprendizaje, actividades para promover el

aprendizaje, zona de orientación, promoviendo la actividad mental, construcción

del conocimiento y, por último, identificando habilidades. En el momento de su

construcción se vieron

 La percepción general de los expertos consultados en la evaluación cualitativa

fue que la secuencia didáctica colaborativa permite que el estudiante aplique

conceptos a partir de la colaboración con sus compañeros, sin la intervención

directa del docente dejando atrás las prácticas tradicionales, integrando el uso

de una herramienta tecnológica como apoyo.

 Según la encuesta cualitativa piloto aplicada a 16 docentes del área de las

matemáticas, un 90% no conocen el software dinámico DGpad. En los

comentarios expuestos comparten que: Es una herramienta innovadora para el

aprendizaje de área-perímetro de triángulos y desean conocer más de este

programa para implementarlo. Además, el 93.8 % de los docentes están de



acuerdo que los recursos de apoyo son precisos, adecuados y coherentes para

trabajar con estudiantes de grado sexto. Un 93.8 % mencionan que el lenguaje

utilizado es comprensible para el trabajo con los estudiantes. Otro 93.8 % están

de acuerdo en que los temas tratados corresponden con el nivel de formación y

desarrollo de los estudiantes. Un 100% en que las actividades propuestas

aportan a la convivencia escolar. Se encuentra un 87.5% quienes están de

acuerdo en que los elementos de la secuencia didáctica están bien articulados

(textos, tareas y preguntas). Por último, hay un 93.8 % de docentes que

comparten que el procedimiento paso a paso permite integrar adecuadamente

los elementos de la secuencia.
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ANEXOS

Continuación se anexa el enlace de la encuesta cualitativa y la propuesta de secuencia

didáctica.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYGz_Wq_UOYLqn-

iYOMC58KiI4vHRCPndk564yast0RIb3SA/viewform?usp=sf_link
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