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Resumen — El presen te artícu l o es
resu l tado de una i nvesti gaci ón ap l i-
cada en dos escue l as secundari as ;
cuyo propós i to fue d i sm i nu i r l os ín-
d i ces de reprobaci ón en Matemáti-
cas , a través de l d i seño e
impl emen taci ón de una propuesta
d i dácti ca basada en e l u so de l as
TIC y susten tada en e l constructi-
vi smo. En este texto se narra una
de l as experi enci as vi vi das en un
au l a , en l a escue l a Secundari a J u-
l i o Zárate . Se muestra cómo fueron
l as reacci ones de l os estud i an tes
haci a esquemas d i feren tes de en-
señar y aprender, y cuá l es fueron
l os resu l tados obten i dos concer-
n i en tes a l aprend i za j e de l á l gebra .

Palabras claves — Aprend i za j e ;
Constructi vi smo; Propuesta d i dácti-
ca ; Estrateg i as ;

Abstract — Th i s paper i s the resu l t
of an app l i ed research conducted at
two m idd l e school s i n Xa l apa (Mexi-
co) whose pu rpose was to decrease
the fa i l u re rate of a second g rade
math cou rse , by means of a d i dacti c
proposa l based on new in formati on

and commun i cati on technol o-
g i es( I CT) , and an ecl ecti c construc-
ti vi s t approach ; sens i b l e to the set
ob j ecti ves . G i ven the scope of th i s
research , i n th i s paper, we narrate
one of the experi ences we wen t th-
rough i n a cl assroom where the
proposa l was carri ed ou t at the
m idd l e school J u l i o Zárate . Ou r a im
i s to report the fi nd i ngs regard i ng
the l earn i ng of a l gebra .

Keywords — Learn i ng ; Constructi-
vi sm ; D i dacti c proposa l ; s trateg i es ;

INTRODUCCIÓN
Este texto se consti tu ye en i n forme

narrati vo de l os resu l tados de una

i ndagaci ón que se rea l i zó , a parti r

de l a ap l i caci ón de una propuesta

d i dácti ca basada en e l u so de l as

TIC y susten tada en e l en foque

constructi vi s ta , en l a escue l a se-

cundari a J u l i o Zárate de l a ci u dad

de Xal apa perteneci en te a l Estado

ISSN: 2448-8704

Mendoza López, Alejandro
Universidad Veracruzana, México

amendoza@uv.mx

Hernández Méndez, Edith
Universidad de Quintana Roo, México

hernandez147@gmail.com



Interconectando Saberes • Año 3, Número 61 50

Hernández Méndez, Griselda; et al.

de Veracruz. Los ob j eti vos de d i cha

i nvesti gaci ón fueron : d i sm i nu i r l os

índ i ces de reprobaci ón en Matemá-

ti cas y, demostrar que l as matemá-

ti cas , l e j os de ser d i fíci l es , pueden

aprenderse de manera d i verti d a y

s i gn i fi cati va . La i nvesti gaci ón se

efectuó en e l año dos m i l doce, y

parti ó de l s i gu i en te prob l ema, que

aqu í se esboza:

En e l 2006 , en l as pruebas PI SA

(Prog rama para l a Eva l uaci ón I n ter-

naci ona l de Al umnos de l a OCDE)

de matemáti cas , Méxi co obtuvo 392

pun tos de 800 pos i b l es . Se pre-

tend ía que en 201 2 e l pun ta j e fuera

de a l menos 435; s i n embargo, esto

no se l og ró.Aunque l a Reforma de

l a Educaci ón Secundari a (RES) , im-

pu l sada por l a pasada adm in i s tra-

ci ón , se comprometi ó a abati r l os

rezagos en ese n i ve l , aún con ti núan

a l tos índ i ces de reprobaci ón en

as i gnatu ras como matemáti cas e

i ng l és , reve l ó e l I n forme Naciona l

de Segu im ien to a l as Escue l as , ci-

cl o escol ar 2006-2007 , de l a Secre-

taría de Educaci ón Púb l i ca (SEP) .

I n d i scu ti b l emen te , l a matemáti ca

es una herram ien ta poten te y efi caz

en l a i n terpretaci ón y, en su caso,

en l a reso l uci ón de mu l ti tu d de pro-

b l emas, fenómenos y s i tuaci ones

de todo ti po . La m i sma h i stori a nos

muestra e l enorme apoyo que l as

matemáti cas han bri ndado a l desa-

rro l l o de g randes i nven tos , en tre

éstos destacan : l a compu tadora , l as

l eyes de l a fís i ca , fórmu l as qu ím i-

cas… De ta l manera , que l as ma-

temáti cas se asoci an a l desarro l l o

económ ico, tecno l óg i co e i ncl u so

pol ít i co y cu l tu ra l de l os países .

Está demás deci r que e l adecuado

aprend i za j e de l as matemáti cas es

i nd i spensab l e en un país como el

nuestro que estab l ece l azos con

países desarro l l ados . No obstan te ,

l os marcados índ i ces de reproba-

ci ón son desa l en tadores .

A pesar de que se han rea l i zado

d i versas i nvesti gaci ones en torno a

l as causas que provocan l a repro-

baci ón y/o e l ba j o rend im ien to en l a

materi a de matemáti cas , éstas no

han impactado su fi ci en temen te para

d i sm i nu i r l a reprobaci ón y e l evar e l

rend im ien to . Son mú l ti p l es l os fac-

tores que i n tervi enen en esta pro-

b l emáti ca , i n trín secos

(ps i co l óg i cos) y extrínsecos a l estu-

d i an te (pobreza, rezago, des i n te-

g raci ón fam i l i ar, en tre otros) . Pero

qu i zás e l de mayor envergadu ra

sea e l prob l ema que impl i ca e l
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acercam ien to a l as matemáti cas ;

son recu rren tes l as que j as de l os

estud i an tes por no comprenderl as ,

así como las de l os maestros para

qu i enes, desde su percepci ón , l os

a l umnos son cada vez más apáti cos

y renuen tes a l estud i o de l as ma-

temáti cas .

Ba j o esas cons i deraci ones, l os

i nvesti gadores que parti ci pamos en

esta i ndagaci ón , presupon íamos

que l a reprobaci ón en matemáti cas

es mu l ti factori a l y mu l ti d imens i ona l ,

pero sostuvimos que una g ran can-

ti d ad de estud i an tes reprueban por

no comprender l as matemáti cas ,

causa que pod ría ser generada por

e l parad i gma de enseñanza de l pro-

fesorado.

La matemáti ca es una d i sci p l i na

du ra , l óg i ca y, aunque es ap l i cada ,

genera lmen te en l as au l as se en-

seña de manera abstracta , s i n ate-

rri zarl a a l o concreto rea l y s i n

recu rri r a l os conocim ien tos previ os

de l os a l umnos. Por eso muchos

estud i an tes man i fi estan ci erta fob i a

haci a esta materi a .

En e l peri ód i co l a Gaceta (1 ° de

j u l i o de 2002) aparece un texto que

decl ara que l a fob i a haci a l as ma-

temáti cas se presen ta desde l a i n-

fanci a , pues en Méxi co no exi ste

una cu l tu ra de l as matemáti cas , ya

que se cree erróneamen te que esa

d i sci p l i na es só l o para gen i os . Así,

tan to l a soci edad como el profeso-

rado se han encargado de d i vu l gar

esa fa l aci a : “ las matemáticas son

difíciles” .

Las matemáti cas , l e j os de ser

d i fíci l es , pueden aprenderse de ma-

nera d i verti d a y s i gn i fi cati va . La

desfavorab l e imagen heredada ha-

ci a l as matemáti cas se ve forta l eci-

da por l os proced im ien tos

d i dácti cos usados por l a mayoría de

l os docen tes , y por sus acti tu des

poco fl exi b l es , q ue só l o cons i guen

obstru i r l a a l eg ría de descubri r y

constru i r.

De ese modo, nos atrevimos a

e l aborar una propuesta ori g i na l de

enseñanza de l as matemáti cas y

l l evarl a a l as au l as , ba j o l os sus-

ten tos de un constructi vi smo ecl éc-

ti co , pero ci rcunspecto , que se

apoyara en estrateg i as constructi-

vi s tas y en l os recu rsos de l as nue-

vas tecnol og ías de l a i n formación y

de l a comun i caci ón .
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SUSTENTOS TEÓRICOS
Ten íamos cl aro que constructivismo

es aná l ogo a una sopa conceptua l

a l hacer referenci a a l a fundamen-

taci ón ep i stemológ i ca , a l as d i s ti n-

tas teorías ps i co l óg i cas que ti enen

en común estos p l an team ien tos , a

l os desarro l l os educati vos en e l au-

l a , a l as estrateg i as d i dácti cas y

hasta a l os profesores y profesoras

que l os u ti l i zan (Rod ri go y Cubero,

1 998) . Ponderamos por una en-

señanza creati va , recreati va , vi va ,

emoti va ; amparándonos en d i versos

i n te l ectua l es de l a educaci ón , como

los pedagogos de l a escue l a nueva:

Decro l y, Fre i net, Mon tessori , De-

wey, en tre otros , qu i enes defi enden

l a i dea de una enseñanza cen trada

en e l a l umno (pa i docen tri smo) y

conci ben a d i cho a l umno como un

en te pensan te acti vo , i n te l i gen te ,

con i n tereses específi cos y neces i-

dades; j amás pas i vo n i reacti vo .

Para estos au tores , e l parad i gma

de enseñanza trad i ci ona l ha provo-

cado l o que Fre i net (1 964) l l amó

anorexia educativa , pues e l exceso

de con ten i dos a l que se ven someti-

dos l os a l umnos con l l eva a que no

aprendan por gusto , n i l e encuen-

tren sen ti do a l aprend i za j e , de ta l

manera que expe l en l os con ten i dos

como especi es de au tómatas .

Dewey (1 958) , por su parte ,

seña l ó l a importanci a sustanci a l de l

reconocim ien to de l os i n tereses y

experi enci as de l os a l umnos, l o

cua l es tan importan te como los co-

nocim ien tos previ os tan re i terados

por l os constructi vi s tas . S i éstos se

enganchan con e l nuevo materi a l

para revi sarse , segu ramen te adqu i-

ri rán sen ti do para e l a l umno. Para

nosotros tuvo especi a l i n terés l a

teoría cogn i ti va y l a human i sta cen-

trada en e l aprend i za j e . Ambos en-

foques teóri cos p l an tean a l os

maestros nuevas formas de en-

señar y de re l aci onarse con l os es-

tud i an tes :

Primero, que e l aprend i za j e no

es l a s impl e as im i l aci ón de conoci-

m ien tos . “Aprender es una conse-

cuenci a de pensar… “ l a retenci ón ,

l a comprens i ón y e l u so acti vo de l

conocim ien to só l o pueden l og rarse

med i an te experi enci as de aprend i-

za j e en l as que l os a l umnos p i en-

san acerca de y con l o que están

aprend i endo” (Perki ng , 1 995, p . 55) .
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Segundo, que se requ i eren ci er-

tas cua l i d ades para enseñar ma-

temáti cas , como:

a) En tus i asmo. Defi n i do por e l
i n terés mostrado haci a l a ma-
teri a que se enseña y se deno-
ta i ncl u so con l as m i radas,
gestos , voz, én fas i s (Hernán-
dez, 201 2) ;

b) Empatía . Desde e l pun to de
vi sta rogers i ano (Roger, 1 991 ) ,
l a empatía s i gn i fi ca co l ocarse
en e l l u gar de l a l umno para
comprender su pun to de vi sta .
Pareci era que e l maestro se
ol vi dó que una vez fue a l umno
y que a veces no en tend ía a l-
gunos temas y que también se
abu rría en l as cl ases de maes-
tros expos i ti vos ;

c) Expectati vas pos i ti vas . Para
e l en foque rogers i ano (Roger,
1 991 ) , es trascenden ta l con fi ar
en l as pos i b i l i d ades de l a l um-
no; es deci r, ayudarl es a desa-
rro l l ar un “yo pos i ti vo . Las
expectati vas son i n ferenci as
que l os maestros hacen acer-
ca de l os l og ros académ icos
de l os a l umnos, basados en l o
que sabe ahora de e l l os (Good
y Brophy 1 994 , en Hernández
et a l , 201 2 ) . A veces, l os
maestros son d i scrim i nati vos ,
ya que marcan d i ferenci as en-
tre l os estud i an tes , d i s ti n-
gu i endo a “ l os buenos en
matemáti cas de l os malos” .

d ) Ca l i d ez humana. Es importan-

te que e l profesor comprenda
que traba j a con personas con
sen tim i en tos y emociones y.
que , an te l a cri s i s de va l ores ,
vi vimos en un mundo caren te
y neces i tado de amor. Los
a l umnos requ i eren ser trata-
dos como personas y no como
simpl es aprend i ces . E l rapport,
ambien te humano, es u rgen te ,
más aún que l as decoraci ones
arti fi ci a l es de l os sa l ones.
Permanecer tan tas horas en
l as au l as y en un ambien te
hosti l , a fl i ge a cua l qu i era .
¿Qu ién qu i s i era en trar a l a
cl ase de matemáti cas de un
maestro que genera m iedo?

Tercero. Para nuestra propuesta

fueron esenci a l es l as hab i l i d ades

docen tes para l og rar aprend i za j es

s i gn i fi cati vos , como:

a) Conocim ien to y mane j o de l a
d i sci p l i na ; empl eo de una me-
todo l og ía de enseñanza cons-
tructi vi s ta , creati va y adaptada
a l os i n tereses y neces i dades
de l estud i an tado (Hernández,
J uárez, Landg rave y Mendoza,
201 2) .

b) Faci l i taci ón de l os aprend i za-
j es . Imp l i ca abandonar l a i dea
de que l os a l umnos son neófi-
tos y e l maestro erud i to . Es
conven i en te renunci ar a l pape l
de gu ías , parti ci pando sól o co-
mo acompañan tes en e l proce-
so de aprend i za j e .
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c) Ser andam ios , puen tes en tre
l os conocim ien tos que e l a l um-
no trae a l au l a (conocim ien tos
previ os) con l os nuevos a ad-
qu i ri rse .

d ) Ser creati vos para en fren tar
l os imprevi stos y para desper-
tar e l i n terés , l a imag i naci ón y
l a construcci ón de conocim ien-
tos y saberes .

e) Tener hab i l i d ad para u ti l i zar
l as nuevas Tecnol og ías de l a
I n formación y l a Comun i caci ón
(TIC) .

f) Hacer encaba l gam ien to : Se re-
fi ere a l a capaci dad de aten-
der dos asun tos o más, prestar
atenci ón a l as d i s tracci ones
s i n en torpecer l as acti vi dades
de aprend i za j e . Supone dos
acti vi dades de i nstrucci ón ; ver-
b i g raci a , supervi sar l os e j erci-
ci os de matemáti cas y atender
a un estud i an te que se acerca
a pregun tarl e cuando ti ene du-
das .

g ) Retroa l imen tar y eva l uar for-
mati vamen te . Es imperati vo
que e l profesor esté a l pen-
d i en te de l os l og ros y avances
de sus a l umnos, retroa l imen-
tando y eva l uando constan te-
men te de manera formati va y
no ún i camen te i n formati va .

De l m i smo modo, l as estrateg i as

de enseñanza constructi vi s ta fueron

esenci a l es en l a con formación de

nuestra propuesta . Hab i l i d ades-es-

trateg i as consti tu yeron un b i nom io

esenci a l para a l canzar l os propós i-

tos que persegu íamos.

Las hab i l i d ades son e l con j un to

de destrezas de l que d i spone e l

maestro ; son capaci dades que pue-

den expresarse en conductas en

cua l qu i er momen to, porque han s i-

do desarro l l adas a través de l a

prácti ca y que, además, pueden u ti-

l i zarse o ponerse en j uego, tan to

consci en te como i nconsci en temen-

te , de forma au tomáti ca . En cam-

b i o , l as estrateg i as se u ti l i zan de

forma consci en te . La estrateg i a se

cons i dera como una gu ía de l as ac-

ci ones que hay que segu i r, y obvi a-

men te , es an teri or a l a e l ecci ón de

cua l qu i er otro proced im ien to para

actuar.

La estrateg i a en sí m i sma, por

buena que sea, no va a su rti r efec-

to s i e l maestro carece de l a hab i l i-

d ad necesari a para su desarro l l o en

cl ase . Se requ i ere , como en todo,

conocer por qué, cuándo, para qué

y cómo emplear esta estrateg i a . En

otras pa l abras , desarro l l ar l a com-

petenci a profes i ona l que su ap l i ca-

ci ón exi ge .
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En ese sen ti do , como parte de

l as estrateg i as de enseñanza, en e l

au l a se impl emen taron l as tecno-

l og ías que estuvi eran ad hoc con

l os con ten i dos , ob j eti vos y acti vi da-

des de aprend i za j e se l ecci onados.

En l a i nvesti gaci ón genera l , por

supuesto , se profund i zó en e l cons-

tructi vi smo, conceptos de aprend i-

za j e , esquemas, pero por efectos

de espaci o , no podemos exp l i car to-

do.

MÉTODO

A parti r de l a h i pótes i s de que l a

impl emen taci ón de l a propuesta de

enseñanza constructi vi s ta con én fa-

s i s en e l u so de l as TIC, d i sm i nu i ría

e l índ i ce de reprobaci ón en ma-

temáti cas de l os estud i an tes de se-

gundo g rado de l as escue l as

secundari as , a l m i smo ti empo que

e l l os aprenderían de manera d i verti-

da l as matemáti cas ; l a i nvesti gaci ón

se desarro l l ó en tres fases: en l a

primera , una vez e l aborado e l mar-

co teóri co y referenci a l , se d i señó

l a propuesta d i dácti ca cong ruen te

con todo l o p l aneado y argumen ta-

do. La segunda fase cons i s ti ó en l a

formación de l os i nvesti gadores

(cuatro i nvesti gadores qu i enes con-

taban con experi enci a y conoci-

m ien tos matemáti cos) que

ap l i carían l a propuesta en l as au l as

de secundari a se l ecci onadas. F i na l-

men te , en l a tercera fase, se ap l i có

l a propuesta , se l l evó segu im ien to

de l os procesos y se va l i dó su a l-

cance a parti r de l os resu l tados de

aprend i za j e y de l as respuestas de

l os a l umnos.

La fase dos, que bás i camen te se

consti tu yó en un sem inari o formati-

vo , fue esenci a l porque no todos

l os que ap l i carían l a propuesta con-

taban con formación pedagóg i ca .

Aqu í nos percatamos l o “fáci l q ue

es repeti r l o que d i cen l os au tores

de l en foque constructi vi s ta , pero

también l o d i fíci l q ue es ap l i carl o

en e l au l a” (Hernández et a l , 201 2 ) .

Por eso se i nvi taron a expertos en

e l tema y a estud i an tes de segundo

g rado de secundari a a parti ci par en

e l sem inari o y a e l l os , expertos y

estud i an tes , l es mostrábamos cómo

enseñábamos e l tema con l as es-

trateg i as e l eg i das . Nos cerci orába-

mos s i l os a l umnos comprend ían y

se en ro l aban con e l tema. Por for-

tuna , fueron exce l en tes retroa l i-

men tadores y fuertes críti cos

cuando no estaban de acuerdo con

l as formas de enseñar.
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Para l a tercera fase –impl emen-

taci ón de l a propuesta y l a med i ci ón

de su va l ía- se u ti l i zó e l método bá-

s i co de l os estud i os cuas i experi-

men ta l es , apto para estud i ar

prob l emas en l os cua l es no se pue-

de tener absol u to con tro l , en este

caso, l a reprobaci ón en matemáti-

cas , pero se pretende una vez i n-

terven i do, tener e l mayor con tro l

pos i b l e . Otra de sus característi cas

es que se traba j a con g rupo “ i n tac-

tos” ; es deci r, ya estab l eci dos , y es

recomendado ap l i car una preprue-

ba , una med i ci ón previ a a l a i n ter-

venci ón , a fi n de ana l i zar su

pari dad con otros g rupos ( l os g ru-

pos con tro l es o experimen ta l es fue-

ron a l os que se l es impl emen tó l a

propuesta y l os g rupos testi gos fue-

ron de apoyo para ap l i carl es e l exa-

men fi na l y comparar sus resu l tados

con l os primeros) .

Muestra seleccionada.

Para l a i nvesti gaci ón ampl i a , se

ap l i có l a propuesta en dos secunda-

ri as de Xal apa: J u l i o Zárate y Davi d

Al faro S i que i ros , tu rno matu ti no y

vesperti no . So l o cuatro g rupos fue-

ron se l ecci onados, vía proced im ien-

to i n tenci ona l , puesto que l os

cuatro d i rectores de ambas escue-

l as , en sus dos tu rnos , fueron qu i e-

nes con ag rado aceptaron parti ci par

en e l cuas i experimen to y e l l os nos

as i gnaron a l os g rupos.

Procedimiento: diseño e im-
plementación de la propuesta.

Coinci den temen te , l os d i rectores de

l as escue l as deci d i eron que e l cua-

s i experimen to se l l evara a cabo en

l a fecha próxima que correspon-

dería a l tema de Ál gebra , porque,

además, era e l que mostraba mayo-

res índ i ces de reprobaci ón . E l con-

ten i do ori g i na lmen te se p l an teó

para imparti rse en dos meses, s i n

embargo, l os d i rectores nos perm i-

ti eron traba j ar en l as au l as so l a-

men te qu i nce d ías , para evi tar

con fl i ctos con supervi sores o s i nd i-

catos .

Fue así como proced imos a l a

construcci ón de l a propuesta d i dác-

ti ca de á l gebra , atend i endo tres

l apsos, con base en e l momen to en

que se u ti l i zan l as estrateg i as cons-

tructi vi s tas : an tes de l a i n strucci ón ,

du ran te y después de l a i n strucci ón

(Cfr. D íaz Barri ga y Hernández,

2002) .
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Casi a l m i smo ti empo que se e l a-

boraba l a propuesta , d i señamos,

j u n to con un experto en tecnol og ía ,

un software prácti co y en treten i do

para reforzar saberes bás i cos de á l-

gebra . Ad i ci ona lmen te , se preparó

un CD con e j erci ci os que l os estu-

d i an tes l l evarían a casa para practi-

car. La tecnol og ía fue un recu rso

importan te , como el u so de fotos en

I n ternet, de can tan tes famosos, pa-

ra reso l ver prob l emas que impl i ca-

ran ad i ci ón y sustracci ón de

expres i ones a l gebra i cas . E l chat

para i n tercambiar i n formación sobre

novi os y am igos , edades… todo con

e l fi n de en l azar esto con expres i o-

nes a l gebra i cas .

Emplear l a mús i ca , acompañar-

nos de g rabadoras y m icrófonos pa-

ra can tar l os números en teros ,

ad i ci ones , sustracci ones, mu l ti p l i ca-

ci ones y d i vi s i ones , fueron otras de

l as formas impl emen tadas en e l au-

l a .

“Aprendiendo matemáticas con

Karen ” , es otro prog rama en CD,

pareci do a “Aprend i endo con PI PO” ,

pero e l primero l o e l aboró nuestro

equ i po, cuya fi na l i d ad fue acom-

pañar d i verti d amen te a l os adol es-

cen tes en e l conocim ien to de l as

matemáti cas . Aprenden , en tre otras

cosas, a estimar y med i r ángu l os , a

represen tar con l i tera l es va l ores

desconoci dos , a reso l ver prob l emas

que impl i q uen e l p l an team ien to y l a

reso l uci ón de ecuaci ones, etc. Ca-

be deci r que l a i nvesti gaci ón con tó

con recu rso de l Conse j o Veracruza-

no de Cienci a y Tecnol og ía (CO-

VECYT).

Para este artícu l o , se muestran

a l gunos de l os resu l tados, que más

b i en se consti tu yen en refl exi ones

narradas de l o experimen tado en e l

au l a de segundo g rado, g rupo D,

de l tu rno vesperti no , de l a secunda-

ri a J u l i o Zárate . ¿Por qué l a narra-

ci ón? Porque genera lmen te muchos

sucesos en l as escue l as no son co-

men tados; es como si careci era de

sen ti do e l uci dar i ncl u s i ve l o coti d i a-

no. Sostenemos que con tar l o vi vi-

do , crearl o y recrearl o… es aná l ogo

a revi vi r l o que se cree s impl e ,

pues so l amen te haci éndo l o suyo se

puede dar cuen ta de l as d i fi cu l ta-

des , de l os trop i ezos, de l os errores

y de l os l og ros y deseos, esfuer-

zos… (Hernández et a l , 201 2 ) .
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RESULTADOS
Una experiencia para comen-
tar…

Por d i fi cu l tades de espaci o no po-

d remos comen tar todo respecto a l o

que se h i zo y experimen tó en e l au-

l a , así que nos concen traremos en

a l gunas de l as acti vi dades.

Debíamos traba j ar e l tema: s i gn i-

fi cado y uso de l as l i tera l es y como

subtema: ecuaci ones. Los conoci-

m ien tos y hab i l i d ades a desarro l l ar

eran : resolver problemas que impli-

quen el planteamiento y la resolu-

ción de ecuaciones de primer grado

de la forma ax + bx + c = dx + ex +

f, con paréntesis en uno o en am-

bos miembros de la ecuación, utili-

zando coeficientes enteros o

fraccionarios, positivos o negativos.

De esa manera , l as i n tenci ones

d i dácti cas fueron que l os a l umnos:

Refl exi onaran sobre l a s im i l i tu d en-

tre una ba l anza en equ i l i bri o y una

i gua l dad en l a que se desconoce un

va l or, encon trarán e l va l or de una

i ncógn i ta de una ecuaci ón y reso l-

vi eran prob l emas, a través de l p l an-

team ien to y reso l uci ón de

ecuaci ones de primer g rado, con

una i ncógn i ta .

En tan to que nuestra i n tenci ón

también era hacer amenas y d i verti-

das l as cl ases , buscamos estrate-

g i as d i dácti cas adecuadas a l a

edad de l os estud i an tes , emplea-

mos técn i cas g rupa l es y u ti l i zamos

materi a l es d i feren tes como mata-

moscas, g l obos, pancartas , en tre

otros . Ya preparado todo e l materi a l

para l as acti vi dades, nos presen ta-

mos en l as i n sta l aci ones de l a es-

cue l a para dar i n i ci o a l as cl ases .

Encon tramos un ambien te cord i a l ,

g ran d i spos i ci ón y apertu ra por par-

te de l maestro responsab l e de l cu r-

so, e l cua l nos bri ndó todas l as

faci l i d ades.

E l primer d ía , después de l a pre-

sen taci ón por parte de l ti tu l ar de l

cu rso, proced imos a comun i car y

consensuar l as reg l as bás i cas para

e l buen funci onam ien to de l cu rso y

poder l og rar así l os mejores resu l-

tados. P l ati camos con e l l os sobre l a

importanci a de l conocim ien to de to-

das l as materi as en genera l y, en

especi a l , d e l as matemáti cas para

l a vi da coti d i ana de todos l os seres

humanos. Recuperamos sus sabe-

res y experi enci as previ as .
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El sa l ón de cl ases , como muchos

otros que exi sten en l as escue l as

de l a ci u dad de Xal apa, resu l ta pe-

queño para a l bergar a más de cua-

ren ta a l umnos de l g rupo. E l

mobi l i ari o está formado por s i l l as y

mesas i nd i vi d ua l es , tan pesadas

que se d i fi cu l ta su movim ien to o

tras l ado de un l ugar a otro . E l

maestro ti ene un escri tori o y s i l l a

sobre un templete de cemen to; tam-

b i én cuen ta con un p i zarrón de

acríl i co y no ti ene tomacorri en te o

con tactos para enchu far aparatos

e l ectrón i cos . A pesar de estas ci r-

cunstanci as desfavorab l es (que

ci ertamen te en torpeci eron nuestra

tarea) , nos d i spus imos a i n i ci ar l as

acti vi dades con g ran en tus i asmo.

El examen diagnóstico. Punto
de inicio para los cuasi experi-
mentos.

Se proced i ó a ap l i car un examen

d i agnósti co para determ inar e l g ra-

do de conocim ien to de l os a l umnos.

De esa manera , e l examen d i agnós-

ti co , e l aborado por e l equ i po,

constó de qu i nce reacti vos : s i e te

numéri cos , tres geométri cos , tres

de á l gebra , un reacti vo de concepto

a l gebra i co y uno de concepto

geométri co .

Se encon tró , con base en l os re-

su l tados de l examen d i agnósti co ,

que l os conocim ien tos previ os eran

defi ci en tes en l a mayoría de l os ca-

sos , puesto que se obtuvi eron 41

ca l i fi caci ones ba j as , 38 reprobato-

ri as y tres aprobatori as . So l amen te

dos a l umnos obtuvi eron ca l i fi caci o-

nes a l tas . Esto s i gn i fi ca que, de un

tota l de qu i nce aci ertos pos i b l es ,

dos de l os a l umnos l og raron doce

aci ertos en e l caso de l a ca l i fi ca-

ci ón más a l ta con un promed io de

8 . 0 , y uno de l os a l umnos obtuvo

dos aci ertos en e l caso de l a ca l i fi-

caci ón más ba j a con un promed io

de 1 . 33 .

De estos e j erci ci os con testados

correctamen te por más de l 50% de

l os a l umnos, uno es ari tméti co , tres

son geométri cos y uno es a l gebra i-

co. Se esperaba que todos, o a l

menos l a mayoría de l os a l umnos,

con testaran correctamen te l os reac-

ti vos de ti po ari tméti co , pues son

de n i ve l bás i co para posteri ores sa-

beres .

Desarrollo de las clases.

Al s i gu i en te d ía nos presen tamos

con una ba l anza hecha con d i ver-

sos materi a l es ta l es como un porta
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tazas , una barra de madera , dos ta-

pas de p l ásti co y unos pedazos de

h i l o , así como fri j o l es , habas, gar-

banzos y otros ob j etos . La i dea i n i-

ci a l fue encargar a l os a l umnos l a

construcci ón de una ba l anza hecha

con materi a l desechab l e que encon-

traran en casa, pero a l cons i derar

que se trataba de l primer d ía de ac-

ti vi dades, fi na lmen te deci d imos

mostrarl es un artefacto constru i do

por nosotros . Causó g ran expecta-

ci ón en tre l os a l umnos e l ver sacar

de l ma l etín l a ba l anza , pregun tando

y comen tando en tre e l l os para qué

sería u ti l i zada .

Proced imos a j ugar con l a ba l an-

za , seña l ando de i n i ci o que se en-

con traba equ i l i brada . Observando

cómo se movía a l depos i tar d i feren-

tes ob j etos en cada uno de l os p l a-

ti l l os de l a ba l anza , pregun tamos e

i nvi tamos a l os a l umnos a parti ci par

en e l j u ego para l og rar d i feren tes

s i tuaci ones de equ i l i bri o , ag regando

y qu i tando d i sti n tas can ti dades de

ob j etos . I n i ci a lmen te l o h i cimos con

vari os ob j etos de manera arb i trari a ,

desordenada; posteri ormen te l o h i-

cimos con pocos ob j etos y so l i ci tan-

do a l os a l umnos que tomaran nota

de l as s i tuaci ones que i ban obser-

vando. Ensegu i da se reescri b i eron

l as notas en l engua j e matemáti co

u ti l i zando l a primera l etra de cada

ob j eto y l os números para repre-

sen tar l as can ti dades u ti l i zadas en

l as d i feren tes s i tuaci ones de equ i l i-

bri o y usando e l símbol o de i gua l

para i nd i car e l s ím i l de l os p l ati l l os

con l os l ados i zqu i erdo y derecho

de una propos i ci ón de i gua l dad o

de una ecuaci ón .

Una vez que se acl aró e l funci o-

nam ien to de una ba l anza y se tuvo

presen te l a neces i dad de vi ncu l ar

l os conocim ien tos teóri cos de l as

matemáti cas con e l en torno de l os

estud i an tes , de su re l aci ón con

even tos soci a l es , natu ra l es y de

otras áreas de l conocim ien to , men-

ci onamos que aqu í en e l parque

Juárez exi sten cuatro estatuas ; l os

estud i an tes seña l aron que l as

habían vi s to y a l gunos sabían l o

que represen tan : una de e l l as , l a

cua l sosti ene en tre sus manos pre-

ci samen te una ba l anza y ti ene l os

o j os vendados para s i gn i fi car e l

equ i l i bri o y l a imparci a l i d ad , s imbo-

l i za l a J usti ci a , l a cua l . J un to con

l os estud i an tes se tra j eron a col a-

ci ón otros ob j etos que asemejan

una ba l anza , como el ti t i ri baco o

sube y ba j a . Observamos que l os

desequ i l i bri os momen táneos nos
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perm i ten d i sfru tar de l j u ego; hab l a-

mos de l equ i l i bri o eco l óg i co , de có-

mo l a ta l a i nmoderada de l os

árbo l es provoca desa j u stes , dese-

qu i l i bri os que han ocas i onado e l

cambio cl imáti co , etcétera . Obser-

vamos que l as i deas de equ i l i bri o y

de i gua l dad no son pri vati vas de l as

matemáti cas y que éstas se en-

cuen tran muy l i gadas a nuestra ac-

ti vi dad coti d i ana ; so l amen te

debemos prestar atenci ón y darnos

cuen ta de que l as usamos constan-

temen te .

Posteri ormen te , proced imos a

d i stri bu i r una acti vi dad prop i a de l a

cons i gna número 1 de l p l an de cl a-

se correspond i en te , a través de l a

cua l se reforzaría e l u so de l as

ecuaci ones con base en e j emplos ,

para reso l ver prob l emas basados

en una ba l anza.

E l texto y l as dos i l u straci ones

s i gu i en tes forman parte de d i cho

materi a l y se encuen tran en l os do-

cumen tos ofi ci a l es de l cu rso.

I . La s i gu i en te ba l anza está en

equ i l i bri o .

1 . ¿Cuá l es de l as s i gu i en tes ac-

ci ones l a man tend rían en equ i l i-

bri o? ¿Cómo lo represen tarías con

una expres i ón a l gebra i ca?

a) S i pesa 3 Kg . e l p l a ti l l o i z-

qu i erdo ¿cuán to pesa e l p l a ti l l o de-

recho?

b) Añad i r 4 Kg . a cada p l ati l l o .

c) Qu i tar 5 kg a cada p l ati l l o .

d ) Pasar un bote de l p l a ti l l o de-

recho a l p l a ti l l o i zqu i erdo.

e) Qu i tar dos botes de l p l a ti l l o i z-

qu i erdo y un bote de l derecho.

f) Qu i tar un bote de cada p l ati l l o .

Imagen 1 : balanza en equ i l i brio.

Fuente: Elaboración propia del autor.
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2 botes + 8 kg = 1 bote + 1 3 kg

2b + 8 = 1 b + 1 3

2x + 8 = 1 x + 1 3

Es necesari o hacer notar que l a

agudeza de a l gunos de l os a l umnos

y e l sen ti do común de l a mayoría

de e l l os l es perm i ti eron descubri r

que un bote pesa 5 Kg , s i n neces i-

dad de ped írse l o y s i n neces i dad de

escri b i r n i nguna ecuaci ón . Se de-

tectaron vari os proced im ien tos para

l l egar a l a respuesta .

En l os s i gu i en tes d ías , se proce-

d i ó a emplear a l guna de l as d i feren-

tes técn i cas d i dácti cas que

previ amen te habíamos p l aneado en

equ i po para i n ten tar moti var a l os

a l umnos a parti ci par en l a construc-

ci ón de l conocim ien to .

Revi s i ón de l a cons i gna número

dos. Aqu í proced imos, con base en

l as anotaci ones obten i das de l a re-

presen taci ón con l a ba l anza , a es-

cri b i r l as ecuaci ones

correspond i en tes a cada uno de l os

d i bu j os usados para i l u strar l a con-

s i gna . Para recordar y reforzar l os

conocim ien tos teóri cos bás i cos de

l a ari tméti ca y de l á l gebra , anota-

mos d i feren tes ecuaci ones sugeri-

das por l os a l umnos, ten i endo

cu i dado de resa l tar l as prop i edades

de l a i gua l dad , de l os números y de

l os s i gnos , según fuese e l caso.

Esto fue necesari o en vi rtu d de l os

defi ci en tes conocim ien tos mostra-

dos por l os a l umnos en e l examen

d i agnósti co . As im i smo, en cada cl a-

se se proced i ó a vi ncu l ar l as ma-

temáti cas con s i tuaci ones

coti d i anas . Por e j emplo , se l es mo-

ti vaba a con testar pregun tas como

“s i e l l i tro de l eche cuesta 1 2 pesos

y compro 2 l i tros , ¿cuán to gasté?”

Todos con testaron 24 pesos. Des-

pués de esto se proced i ó a escri b i r-

l o en l engua j e matemáti co 2L = 24 ,

l o cua l nos l l evó a remon tarnos a l a

primari a donde buscábamos e l nú-

mero perd i do (1 2 ) . En l a secundari a

despe j amos L y decimos L=24/2 :

L=1 2 , j u sti fi cando esta respuesta

con base en l as prop i edades de l a

i gua l dad .

Otro e j emplo más: “s i a Pueb l a

son 270 Km. (d ) y un au tobús tarda

3 horas (t) en l l egar ¿Cuá l es l a ve-

l oci dad? Pues 90 Km/h , con testa-

ron . ¡ Ah ! D i j imos en tus i asmados

“han descub i erto una fórmu l a mág i-

ca : V=d /t” , l a cua l nos perm i te co-
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nocer l a ve l oci dad de un móvi l cua-

l esqu i era conoci endo l a d i s tanci a

(d ) y e l t i empo (t) empleado en re-

correrl a .

Lo an teri or nos perm i ti ó reforzar

l a i dea de que l a teoría matemáti ca

es acces i b l e para todos y está más

cerca de nosotros de l o que había-

mos imag i nado. Así, m ien tras nos

d i vertimos buscando otros e j em-

p l os , aprovechamos para i r repa-

sando a l gunos pri nci p i os bás i cos ,

necesari os para e l estud i o , l a com-

prens i ón y mane j o de l as ecuaci o-

nes de primer g rado. E l l os fueron

muy parti ci pati vos , querían dar l a

respuesta l o más ráp i do pos i b l e .

Nos percatamos que l as concepci o-

nes de muchos profesores en torno

a que l os a l umnos son apáti cos y

no desean aprender, es qu i zás una

fa l aci a , a l menos a l l í estaban en tu-

s i asmados, con ri sas y ap l ausos

constan tes .

S i gu i endo con l os p l anes de cl a-

se , a l d ía s i gu i en te se p i d i ó a l os

estud i an tes una acti vi dad , que se

rea l i zaría en ocho equ i pos de ci nco

a l umnos cada uno. La acti vi dad

cons i s ti ó en reso l ver unos prob l e-

mas, como los s i gu i en tes :

And rea ti ene una col ecci ón de

654 estampi l l as y por acci den te

perd i ó 2 /5 de e l l as ¿Cuán tas es-

tampi l l as perd i ó?

De 550 aves que ti ene una g ran-

j a 2 /5 son ga l l i n as ; e l resto son pa-

tos ¿Cuán tas aves hay de cada

especi e?

M i papá es a l bañ i l y cobra

$2 , 500 pesos por l evan tar un muro

de 1 5 m2 ¿Cuán to cobrará por

constru i r un muro de 45 m2 ¿Cuán-

to por un muro de 70 m2?

Cada uno de l os equ i pos debería

reso l ver e l prob l ema y escri b i rl o de

forma matemáti ca . Para darl e un

sen ti do l ú d i co a l a acti vi dad y moti-

var l a parti ci paci ón , e l primer equ i-

po en tener l a respuesta completa ,

debería mandar un represen tan te a l

fren te para sen tarse sobre un g l obo

y romperl o . Parecería bana l esta

acti vi dad , pero para e l l os fue e l de-

ta l l e que marcó l a d i ferenci a ; e l

mero hecho de desear romper e l

g l obo l os h i zo apoyarse en equ i po,

estar todos aten tos en dar con l as

respuestas y l uego correr ráp i da-

men te y reven tar e l g l obo. Ri sas ,
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men tes traba j ando, co l aboraci ón ,

son aspectos va l i osos para todo

profesor i n teresado no sól o en e l

aprend i za j e de l a matemáti ca .

Posteri ormen te , se proced i ó a re-

vi sar l as d i feren tes maneras en que

se habían l og rado l as respuestas .

Con ti nuando con e l p l an de cl a-

se , otro d ía se rea l i zó una acti vi dad

pareci da a l a an teri or, so l o que en

esta ocas i ón se escri b ían en e l p i-

zarrón dos respuestas y l os a l um-

nos debían e l eg i r l a correcta . Se

organ i zaron en equ i pos . Nuevamen-

te , para moti var l a parti ci paci ón de

l os a l umnos, se recu rri ó a un j uego

que cons i s tía en gol pear con una

mano d i dácti ca l a respuesta correc-

ta escri ta en e l p i zarrón (so l o pa-

saría un represen tan te de l equ i po) ,

recordándol es l a importanci a de l os

dos aspectos , l a respuesta correcta

por un l ado y l a expres i ón formal

de l prob l ema med ian te e l u so de

ecuaci ones de primer g rado, por e l

otro .

La parti ci paci ón de l os a l umnos

fue g rati fi can te para nosotros , ya

que con g ran en tus i asmo, ri sas y

pri sas trataban de term inar l o más

pron to pos i b l e para tomar l a mano

d i dácti ca y gol pear e l p i zarrón en

donde estaba l a respuesta correcta .

Una vez que l a mayor parte de

l os equ i pos había term i nado e l e j er-

ci ci o , se proced i ó a revi sar l as d i fe-

ren tes so l uci ones, y se encon tró

que vari as de e l l as eran correctas y

que se habían hecho en a l gunos

casos razonam ien tos d i s ti n tos ,

m ien tras que en otros aparen te-

men te exi tosos se detectaron erro-

res por parte de l os m i smos

a l umnos. A parti r de l os defi ci en tes

resu l tados obten i dos en e l examen

d i agnósti co , se aprovechó para re-

forzar l os aspectos correspond i en-

tes de l a ari tméti ca y de l á l gebra

que fueron usados.

Le ag radaron e j erci ci os referi dos

a l a can ti dad de novi os y novi as ,

hambu rguesas que consumen , ca-

l orías y energ ías u ti l i zadas, en tre

tan tos más.

Otro d ía acud imos a l cen tro de

cómpu to para navegar en I n ternet y

mostrar a l os a l umnos que exi sten

prog ramas gratu i tos en l os que se

pueden encon trar acti vi dades en tre-

ten i das que faci l i tan e l aprend i za j e
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de l as matemáti cas . También l es d i-

mos e l software de Ál gebra donde

d i verti d amen te se aden traban en e l

mundo de l as matemáti cas y en es-

pecífi co en á l gebra . Hacían e j erci-

ci os , creaban prob l emas coti d i anos

y l os expresaban a l gebra i camen te ,

l os soci a l i zaban y reso l vían de d i fe-

ren tes maneras .

Re i teradamen te se aprovechó l a

oportun i dad para seña l ar l a impor-

tanci a que ti enen l a imag i naci ón y

l a creati vi dad en l a so l uci ón de l os

prob l emas, haci endo notar también

que l as ecuaci ones no son más que

otras maneras de expres i ón y que

nosotros podemos crear y recrear

nuestras fórmu l as para conocer me-

j or e l mundo que nos rodea.

La evaluación, el postest.

Se apl i có un examen de l tema de

ecuaci ones de primer g rado a l os

a l umnos con l os que traba j ábamos,

e l g rupo D, a l cua l se l e denom ina

g rupo p i l oto experimen ta l o con tro l .

También se ap l i có e l m i smo examen

a l os a l umnos de l segundo E , que

se des i gnó g rupo testi go para que

s i rvi era como pun to de referenci a o

comparaci ón . E l maestro de l g rupo

D también imparte cl ases en e l E , y

fue qu i en nos as i gnó a l os dos, e l

primero como con tro l y e l segundo

como testi go .

Cons i derando e l marco de l cons-

tructi vi smo en e l d i seño de l exa-

men , se l e d i o más peso a l aspecto

de l p l an team ien to y so l uci ón de

prob l emas para tratar de determ inar

s i habíamos l og rado i nci d i r de a l gu-

na manera en l os a l umnos con

nuestro traba j o . E l examen constó

de cuatro reacti vos , tres de l os

cua l es fueron e j erci ci os de p l an tea-

m ien to y so l uci ón de prob l emas y

uno de con ten i do ari tméti co .

Las ca l i fi caci ones de l g rupo tes-

ti go , -so l o un a l umno cons i gu i ó ca-

l i fi caci ón aprobatori a- , se

encuen tran por deba j o de l as ca l i fi-

caci ones de l g rupo p i l oto (experi-

men ta l ) , en e l cua l l og raron aprobar

cuatro a l umnos.

De l g rupo p i l oto , 39 a l umnos ob-

tuvi eron ca l i fi caci ón reprobatori a y

4 , aprobatori a , También se ti ene

que l a ca l i fi caci ón mín ima es de 0 y

fue obten i da por se i s a l umnos. La

ca l i fi caci ón máxima es de 9. 6 y fue

obten i da so l amen te por un a l umno.

Con estos l og ros , resu l ta cl aro que
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e l promed io de ca l i fi caci ón para e l

g rupo es reprobatori o : 3 . 34 . Esta

ba j a ca l i fi caci ón promed io de l g rupo

p i l oto se debe en parte a que e l

reacti vo cuatro , que es esenci a l-

men te ari tméti co , no fue con testado

de manera correcta por n i ngún

a l umno, cuando se esperaba que

fuese con testado correctamen te por

l a mayoría de e l l os .

Lo an teri or con fi rma l a imagen

obten i da con base en e l examen

d i agnósti co de l ba j o n i ve l académ i-

co de l os a l umnos, qu i enes arras-

tran defi ci enci as de l os n i ve l es

escol ares previ os .

En cuan to a l g rupo testi go , éste

obtuvo una ca l i fi caci ón promed io de

2 . 1 2 , l a cua l fue i n feri or a l a l og ra-

da por e l g rupo p i l oto . As im i smo, 26

a l umnos de l g rupo p i l oto l og raron

reso l ver correctamen te a l guno de

l os e j erci ci os que impl i caban p l an-

team ien to para su so l uci ón . En

cambio , de l g rupo testi go so l amen te

5 a l umnos l og raron hacerl o . Pero

esto no debe conduci rnos a concl u i r

preci p i tadamen te que e l impacto l o-

g rado por nuestro traba j o es nota-

b l emen te pos i ti vo . S i b i en es ci erto

que estamos convenci dos de que

con nuestro quehacer l og ramos i n-

ci d i r tan to en l a acti tu d como en e l

conocim ien to de l os j óvenes de l

g rupo p i l oto , también es ci erto que

en tan só l o dos semanas de acti vi-

dades no exi ste evi denci a su fi ci en te

para cuan ti fi car de manera cl ara l a

magn i tu d de l impacto l og rado con

nuestra d i nám ica .

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y

CONCLUSIONES

Las nob l es obras i n i ci an con fran-

cas asp i raci ones, y esa fue l a razón

de nuestro proceder: crear, mod i fi-

car, experimen tar y mejorar, pero

como se observó, nuestros resu l ta-

dos no fueron tan a l en tadores como

esperábamos.

Ci ertamen te , l og ramos d i sm inu i r

un poco e l índ i ce de reprobaci ón ,

en tan to que nuestro g rupo reprobó

menos que e l g rupo testi go , a qu i e-

nes no se l es ap l i có l a propuesta ,

aunque revi saron l os m i smos con te-

n i dos con e l maestro ti tu l ar de l a

materi a . S i n embargo, l a d i sm i nu-

ci ón no fue tan s i gn i fi cati va , porque

no esperábamos que l os estud i an-

tes de l g rupo p i l oto reprobaran .

Las razones de esos coro l ari os
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son hasta ci erto pun to s impl es . Co-

mo d i ce l a famosa frase , “ l os cam-

b i os no se dan de l a noche a l a

mañana” . C i rcunspectos en esa rea-

l i d ad , podemos aduci r que sí l og ra-

mos mucho y que l o vi vi do y

experimen tado ti ene una va l ía i nca l-

cu l ab l e . No es l o m i smo pl anear,

imag i nar y e l aborar una propuesta

detrás de l escri tori o , q ue l l evarl a a

l as au l as con a l umnos rea l es (con

i n tereses y moti vaci ones pecu l i a-

res) que fáci lmen te se d i straen , que

no parti ci pan s i no hay pun tos extra

en sus ca l i fi caci ones. . . y, además,

con una propuesta d i dácti ca que

poco ha s i do empleada s i s temáti ca-

men te e i nspecci onada y regu l ada

du ran te toda su e j ecuci ón .

Fueron muy pocas l as ses i ones.

Para transbordar e l constructi vi smo

a l as au l as es necesari o su fi ci en te

ti empo, i ncl u so qu i zás todo e l cu rso

(y eso qu i zás no sea garan tía de

éxi to) . Por años l os a l umnos en ge-

nera l han aprend i do a mecan i zar l a

matemáti ca , a ser moti vados con

estímu l os externos , pero también a

ser regañados, ca l l ados , apresu ra-

dos , a hacer l os e j erci ci os s i gu i en-

do e l proced im ien to e l eg i do por

enseñan te . Comprobamos que han

aprend i do l a matemáti ca mecán i ca-

men te : l a repeti ci ón de l o que se

debe aprender y e l e j erci ci o . Tan to

rep i te y e j erci ta e l a l umno, que

cons i gue rea l i zar l as acti vi dades

con un a l to g rado de au tomati smo,

pero cuando se trata de i n teg rar l os

saberes a una s i tuaci ón d i feren te ,

ta l vez rea l , muy pocos pueden ha-

cerl o efecti vamen te . La au tomati za-

ci ón se a l canza, pero no l a

construcci ón prop i a . Eso fue muy

cl aro , l a construcci ón l es parecía

un reto que cas i nad i e quería en-

fren tar, m ien tras que l a mecan i za-

ci ón era senci l l a , y “ fáci lmen te”

pod ían encon trar e l resu l tado.

E l constreñ i do ti empo obstruyó

l os enormes deseos: l a construc-

ci ón , l a faci l i taci ón y andam ia j e , l a

recuperaci ón de conocim ien tos pre-

vi os , u so e i ncremen to de l a zona

de desarro l l o próximo e impl emen-

taci ón de l as tecnol og ías de l a i n-

formación y l a comun i caci ón .

Pese a todo, se con fi rma com-

p l etamen te l a segunda parte de l su-

puesto h i potéti co : las matemáticas

pueden aprenderse de manera di-

vertida . Con en tus i asmo, l os a l um-

nos esperaban e l com ienzo de l a

cl ase de matemáti cas , sus o j os cu-
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ri osos l os de l ataban , m i raban e l

materi a l d i dácti co preparado para e l

tema de l d ía , pregun taban “¿qué

vamos hacer hoy?” , y se i nvo l ucra-

ban con g ran moti vaci ón en todas

l as acti vi dades previ amen te p l anea-

das. Lo an teri or nos l l eva a i n feri r

q ue l a construcci ón s i gn i fi cati va de l

con ten i do de l a enseñanza es tan

importan te como la s i gn i fi caci ón

que l e otorgan l os a l umnos a l a pro-

p i a s i tuaci ón d i dácti ca , l a cua l pue-

den perci b i rl a como moti van te ,

retadora o, por e l con trari o , i nabor-

dab l e y abrumadora , desprovi s ta de

i n terés o i na l canzab l e para sus po-

s i b i l i d ades (Col l , M i ras , On rub i a ,

So l é y Zaba l a , 2007) . Por eso cu i-

damos en todo momen to que l as

acti vi dades fueran em inen temen te

d i dácti cas , supus i eran retos no

abrumadores s i no moti van tes e i n-

qu i etan tes , adaptados a l n i ve l cog-

n i t i vo de l os estud i an tes . S i n

descu i dar e l con ten i do , l a d i nám ica

de g rupo creada condu j o a que en

equ i po refl exi onaran l os procesos y

respuestas , y l as em i ti eran con

pron ti tu d a través de l j u ego compe-

ti t i vo . Qu i zás esto no hub i era fun-

ci onado con adu l tos e i ncl u so con

j óvenes, pero para esta etapa de

desarro l l o , l a ado l escenci a , ta l

d i nám ica fue fructuosa , ya que en

menos ti empo em i tían sus respues-

tas consensuadas en equ i po, l as

cua l es eran con trastadas con l as de

l os demás. Todos parti ci paban , en

especi a l cuando había j uegos. Les

parecía asombroso que se pud i era

j ugar y a l m i smo ti empo se apren-

d i era á l gebra .

Otros mecan i smos i dóneos fue-

ron l os med ios tecnol óg i cos , pre-

sen taci ones en power point,

software y CDs, y las páginas en

internet; todo de g ran va l ía para re-

forzar e l aprend i za j e de l á l gebra de

manera en treten i da .

En efecto , fueron pocos d ías de

cl ases , pero nos de j aron exhaustos :

ponernos de acuerdo, p l anear cómo

dar l a cl ase s i n sa l i rse de l as bases

de l constructi vi smo, adaptar l os

e j erci ci os a l as característi cas de l

a l umnado, constru i r e l materi a l

d i dácti co , en tre tan tas acci ones

más. Para dar menos de una hora

de cl ase , nos l l evamos tres horas

en prepararl a ; pero veíamos cam-

b i os que nos a l en taban , e l i n terés

mostrado de l os a l umnos, su impl i-

caci ón en l as tareas, sus ri sas y

emociones… por eso cuando pen-

samos en i n formar nuestro resu l ta-
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dos no qu i s imos recu rri r a l trad i ci o-

na l reporte de i nvesti gaci ón , s i no a

l a experi enci a comparti da .
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