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Resumen 

La investigación se basó en descubrir los conocimi~ntos matemáticos de 
algunos docentes, referente a figuras geométricas planf!.S. El propósito de la 
misma fue analizar las representaciones y concepciones del docente, referen
tes a polígonos. Para abordar el estudio se utilizó la teoría de Jhonson-Laird 
( 1996) sobre representaciones mentales; ésta considera tres tipos, como son: 
analógicas, proposicionales y modelos mentales. Conjuntamente con esta 
teoría se trabajó la teoría de Anna Sfard ( 1991) referente a concepciones, en 
la misma se propone la existencia de concepciones de tipo operativa y estruc
turales. El trabajo se realizó en el Comedor- Escuela de la Fundación Niños 
del Sol en la Ciudad de Maracaibo. Este programa brinda atención escolar -
alimentaria - psico social a menores trabajadores. Estamodalidad de educa
ción es ofertada para que ellos accedan a la Educación Básica u otros niveles 
o grados del sistema educativo formal regular. El proceso para recabar los da
tos se basó en la observación sistemática de una lección, Quevedo (2005), la 
cual consiste en la observación y registro sistemático de los hechos. Se parte 
de la elaboración de una Ficha Didáctica, con la cual se recogen aspectos ge-
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nerales de la institución, datos académicos del docente, material por utilizar, 
recursos didácticos, intenciones pedagógicas y desarrollo previsto para los 
contenidos. Además, se elaboró una crónica en vivo con aspectos relevantes 
y, un video de los hechos. Posteriormente se analizaron los resultados obte
nidos a través de la crónica en vivo, la crónica del video y, la ficha de observa
ción. Estos se contrastaron la teorla. Algunos de los avances revelaron que las 
concepciones de los docentes, generalmente, son de tipo operativas y sus re
presentaciones son analógicas o proposicionales sin alcanzar los modelos 
mentales que le permitan hacer inferencias a otras situaciones, entre ellas 
elaborar estrategias de enseñanza innovadoras. 

Palabras clave: Representaciones mentales, concepciones, conocimiento 
geométrico. 

Geometric Knowledge ofTeachers in Special 
Classroom Situations 

Abstract 

This research was based on discovering the mathematical knowledge of 
sorne teachers regarding plane geometry figures. The purpose of the research 
was to analyze the teachers' representations and concepts related to poly
gons. The Johnson-Laird ( 1996) theory on mental representations was used, 
which considers three types of representations: analog, propositional and 
mental models. Together with this theory, the study worked with the Anna 
Sfard {1991) theory concerning conceptions, which proposes the existence 
of operational and structural type conceptions. The work was carried out at 
the dining room-school, lA FUNDACIÓN NIÑOS DEL SOL, in the city of 
Maracaibo. This program provides schooling, food and psycho-social care 
for child workers. This mode of education is offered so that the children can 
access basic education or other levels or degrees of the regular formal educa
tion system. The data collection process was based on systematic observa
tion of a lesson, Quevedo ( 2005), which consists of observation and system
atic recording of the facts. It starts with drawing up a didactic card, which in
eludes general aspects of the institution, academic data for the teachers, the 
material to be used, educational resources, educational intentions and the 
development planned for the contents. In addition, a live chronicle with 
relevant aspects and a video of the events were made. La ter, results obtained 
through the observation card, the live and video chronides were analyzed 
and contrasted theoretically. Sorne advances in the investigation revealed 
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that the teachers' concepts, generally, are operational, and their representa
tions are analog or propositional without reaching mental models that en
able them to make inferences regarding other situations, induding elaborat
ing innovative teaching strategies. 

Keywords: Mental representations, conceptions, geometric knowledge. 

Introducción 

El Estado representado por el 
ente descentralizado municipal "Al
caldía de Maracaibo" promueve y 
asiste al cumplimiento de los dere
chos del niño y el adolescente, tal 
como se sustenta en la organización 
social moderna. Estos programas se 
diseñan con el propósito de cum
plir con el derecho a educación de 
los niños y adolescentes. 

Un caso particular en la ciudad 
de Maracaibo lo constituye el Pro
grama Comedor-escuela de la Fun
dación Niños del Sol. El mismo está 
adscrito a la Alcaldía de Maracaibo, 
este programa brinda atención y 
ayuda a menores en situación de ca
lle; es ofertado a niños trabajadores 
para acceder a través de esta modali
dad de Educación Básica a otros ni
veles o grados del sistema educativo 
formal regular. El programa ofrece 
servicio de comedor y un tumo de 
clases todos los días del calendario 
escolar anual previsto para ellos. 

El Programa Comedor- Escuela 
luego de realizar un diagnóstico, 
atrae algunos niños y adolescentes 
trabajadores en la calle, general
mente, con problemas de tipo psi
cosocial (consumo de estupefacien-
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tes, abandono del hogar, alcoholis
mo, desplazamientos forzosos, en
tre otros) para brindarles esa nueva 
modalidad de . acceder a la educa
ción institucioi'lal. 

El modo alimentación-educa
ción mejora las condiciones de los 
niños trabajadores al brindarles co
mida y, escolarización especializa
da y diferenciada. Esta particular 
protección social para niños traba
jadores tiene como propósito lo
grar insertarlos en el sistema educa
tivo formal regular; porque me
diante el mismo se les prepara para 
su adultez u otra manera de educa
ción de adultos. La acreditación es
colar de este tipo educación es 
brindada a través de la conocida 
como Educación a Distancia. 

Nuestra labor inicial de investi
gación se orientó al interés por co
nocer: ¿Cómo son los procesos de 
aprendizaje de las matemáticas ins
titucionales con esa particularidad 
de escolares?; ¿Cuáles son las repre
sentaciones de los conocimientos 
matemáticos en esa modalidad de 
escolares?; ¿CUáles son las estrate
gias de enseñanza utilizadas por los 
maestros de ese tipo de institución y 
la relación de éstas con los aprendi
zajes en ese tipo de escolares? 
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Después de realizadas las visitas 
de observación en las aulas de clase 
del Comedor-Escuela, se descubrie
ron equivocaciones en los conoci
mientos matemáticos de algunos 
docentes. El estudio realizado, a los 
videos de las situaciones de aulas y 
las observaciones tomadas por los 
investigadores durante las clases, 
condujo a considerar que las falen
cias de estos maestros pudieran ge
nerar obstáculos de tipo didáctico, 
y; por ende, dar origen a errores en 
los aprendizajes de los estudiantes, 
así como, limitaciones en sus repre
sentaciones. Como resultado, la in
vestigación se reorientó a conside
rar el estudio de las representacio
nes y las concepciones de los docen
tes, particularmente, en cuanto a los 
conocimientos geométricos. En este 
artículo sólo se hará referencia a las 
insuficiencias vinculadas a conoci
mientos de contenidos sobre figu
ras geométricas planas presentes en 
esos docentes. 

Con la finalidad de orientar la 
investigación para descubrir cuáles 
son las representaciones y concep
ciones de algunos docentes de la 
institución se propusieron los si
guientes objetivos específicos: 
a) Identificar las representaciones y 
concepciones del docente referentes 
a figuras geométricas planas; b) Ca
racterizar las representaciones y 
concepciones del docente referentes 
a figuras geométricas planas. 

Considerando las variables de 
investigación presentes en los nue-

vos objetivos específicos, los ele
mentos teóricos que sustentan esta 
investigación son los referentes a las 
representaciones y concepciones. La 
palabra representación se ha con
ceptualizado para hacer referencia 
al medio expresivo usado mediante 
el cual se hace público un concepto, 
Vanegas y Escalona (2010:105). Las 
distintas formas de representacio
nes internas de los conceptos se 
pueden combinar e interactuar para 
expresar las representaciones exter
nas de los mismos; donde la forma 
de representación elegida estará in
fluida tanto por sus habilidades 
como, por sus propósitos. 

Representaciones 
y concepciones 

Según Laburú y Maura da Silva 
(2011), un individuo está enten
diendo o adoptando algo, si es ca
paz de ir más allá de movilizar el co
nocimiento interior y exterior del 
contexto de cada representación en
señada, debe ser experto en la trans
posición entre cualquier representa
ción. Para Gardner (1995), la natu
raleza del entendimiento se refiere a 
saber aplicar el conocimiento, y; 
puede conocerse si éste fue obteni
do, cuando en su uso se evidencia 
éxito. De estas posiciones se tiene 
una dirección con múltiples moda
lidades, y; las mismas están vincula
das con la capacidad de éxito al rea
lizar la conversión y, el tránsito en
tre las maneras y las formas repre-
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sentacionales de un concepto estu
diado. 

Para las consideraciones ante
riores es necesario admitir que, cada 
individuo tiene una manera parti
cular de construir significados. Con
secuentemente, una educación plu
ral en términos de las representacio
nes es compatible con el principio 
pedagógico contemporáneo, para el 
cual un aprendizaje efectivo se logra 
prestando atención a las necesida
des y preferencias cognitivas indivi
duales. En otros términos, una ma
nera representativa tiene el poten
cial de ser eficiente para iniciar o 
mejorar la elaboración de las ideas 
de un estudiante en particular; por
que un docente lo asiste para evitar 
los obstáculos conceptuales de las 
representaciones más abstractas o 
institucionales. Ésta es una de las ra
zones para alterar el resto de las di
ferentes habilidades o capacidades 
humanas y la historia cognitiva 
construida por cada individuo en 
un instante instruccional espeáfico. 
Un modo representacional es ca
paz, entonces, de comportarse 
como un "andamiaje conceptual". 
Además, proporciona al sujeto un 
auxilio para construir el concepto 
deseado, atendiéndole en la elabo
ración de nuevas representaciones 
(Laburú y Moura da Silva, 2011). 
Entonces el docente debe adquirir 
estas capacidades durante su forma
ción, es decir, adquirir una platafor
ma didáctica capaz de proporcionar 
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asistencia para· sortear obstáculos 
conceptuales a sus educandos. 

En el cambio de representa
ción, ciertos procesos son efectua
dos de un modo más simple y po
tente que otros. La importancia del 
cambio puede estar en realizar un 
procedimiento totalmente diferente 
con una representación distinta a 
las representaciones aportadas ini
cialmente. Sin lugar a dudas, los cál
culos numéricos y algebraicos, la es
critura de los números decimales y 
las notaciones literales son más ven
tajosas y poderosas a las elaboradas 
mediante el lenguaje natural. A su 
vez, la fortalezá heurística de las fi
guras, provenientes de procesos fi
gurativos ejecútados, no es equiva
lente a los raze>namientos deducti
vos establecidds por un teorema es
crito mediante símbolos o en una 
lengua natural. 

Una figura, a diferencia de un 
teorema o definición, es capaz de 
percibir objetos y relaciones en un 
espacio de aiffiensión superior a 
ella o al razonamiento necesario 
para explicarla. Ellas y los esquemas 
representan la totalidad de las rela
ciones entre los elementos constitu
yentes de un objeto o de una situa
ción en estudio. Ambos posibilitan 
modificacion~s visuales proporcio
nales provenientes de las relaciones 
entre las partes y el todo, las cuales 
pueden ser realizadas mental o físi
camente, independiente de cual
quier conocimiento espeáfico. No 
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obstante, como cualquier represen
tación, las figuras, así como las re
presentaciones analógicas, geomé
tricas entre otras, presentan limita
ciones. 

Otra orientación sobre los pro
cesos cognitivos para adquirir con
cepciones matemáticas o esquemas 
conceptuales (símbolos, gráficos, 
diagramas, entre otros) es estudiar 
el desvío entre estas últimas y los 
conceptos matemáticos formales -
saber (Escalona, 2001: 87-88). Los 
errores corresponderían a discre
pancias o desvíos altos entre las re
presentaciones y los conceptos ma
temáticos; si en este error hay efec
to de un conocimiento anterior se 
dice que existe un obstáculo (Azca
rate, 1995: 56). Entonces los pro
gramas de formación docente de
ben considerar la repercusión que 
tiene examinar las representacio
nes externas de los procesos cogni
tivos del docente y sus alumnos. 
Esto último permite disminuir las 
discrepancias entre ambas; porque 
esta actividad garantiza en mayor 
medida la estructuración de con
ceptos y procedimientos de cual
quier saber, en este caso el conoci
miento matemático (Escalona, 
2001: 253-254). 

Teorías como las de Jhonson
Laird (1996) sostienen que las dife
rentes representaciones de un con
cepto son fundamentales para su 
comprensión. Este hecho ha lleva
do a incrementar el estudio de las 
representaciones en los últimos 

tiempos y analizar el papel que de
sempeñan éstas en el razonamien
to. En este mismo orden de ideas 
Elliot (1987) expresa que las formas 
de representaciones externas pue
den ser consideradas como los dis
positivos usados por las personas 
para hacer públicas las concepcio
nes que tienen en privado ( repre
sentaciones internas). 

Las formas de representaciones 
son los medios usados para mode
lar las maneras utilizadas para ex
presar un concepto. La creación de 
una forma de representación no 
sólo sirve como un medio o vehícu
lo mediante la cual se exteriorizan 
nuestras concepciones, sino que 
también proporciona al mismo in
dividuo una información sobre lo 
que es capaz de plasmar referente a 
sus conocimientos interiorizados. 

Existen según algunos autores 
diversas tipologías de representa
ciones; sin embargo, en esta investi
gación se seleccionó las considera
das por Jhonson- Laird (1996), el 
cual establece tres tipos de represen
taciones mentales como son los 
modelos, las representaciones de 
tipo analógicas basadas principal
mente en imágenes y las representa
ciones proposicionales. Se optó por 
esta teoría debido a que las observa
ciones realizadas fueron hechas en 
alumnos y docentes durante situa
ciones especiales de aula como es el 
caso del Comedor - Escuela de la 
Fundación Niños del Sol, específi
camente en clases de matemáticas. 
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Los Modelos permiten a los in
dividuos hacer inferencias y predic
ciones, representan un estado de co
sas, hechos reales o imaginarios; los 
modelos representan un cuerpo de 
conocimientos que debe cumplir 
las condiciones siguientes: a) Su es
tructura no es arbitraria, sino que 
debe corresponder a la estructura de 
la situación que representa; b) Pue
den consistir de elementos que co
rresponden a entidades percepti
bles, en este caso pueden ser conce
bidos como una imagen, percepti
ble o imaginaria, y; e) No contiene 
variables, debido a que representa 
entidades específicas. 

Las representaciones proposi
cionales son cadenas de símbolos 
que corresponden al lenguaje natu
ral, es decir, son representaciones 
que pueden ser expresadas verbal
mente o mediante una cadena de 
símbolos, esto es; se basan sobre 
todo en el lenguaje de relaciones 
matemáticas y fórmulas. 

Las imágenes son modelos con
siderados desde un determinado 
punto de vista que pueden compar
tir las propiedades o atributos de los 
Modelos, pero que vienen a ser sólo 
las partes visuales de ellos. Las mis
mas representan aspectos percepti
bles de los objetos del mundo real, 
las cuales son el resultado de la per
cepción y la imaginación desde un 
punto de vista particular y, se expli
can por sí mismas; porque no po
seen capacidad explicativa. Es decir, 
las imágenes expresan la forma de 
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ver y captar los detalles y aspectos 
más relevantes del objeto que se es
tudia. 

Generalmente las investigacio
nes sobre representaciones, ponen 
especial interés; en conocer o estu
diar las represetltaciones de los es
tudiantes, pero pocas veces hacen 
énfasis en estudiar o conocer las re
presentaciones de los docentes. Vale 
resaltar que esta investigación fue 
diseñada comd una inquietud des
pués de haber )estudiado las repre
sentaciones de los estudiantes y 
otros procesos ;Cognitivos como los 
errores y obstátulos en los aprendi
zajes (Vanegas'y cols., 2010). Pero, 
durante las observaciones a las cla
ses grabadas pkra tales fines, se de
tectó insuficiehcias en los conoci
mientos impaítidos por los docen
tes, lo cual incentivó al análisis de 
sus representaCiones, para soslayar 
futuros problemas en las situacio
nes de aula; porque el docente debe 
adquirir una plataforma didáctica 
capaz de prqporcionar asistencia 
para sortear obstáculos conceptua
les a sus educandos. 

Además de las representaciones 
nos conduce a conocer la compren
sión de los cónceptos geométricos 
en los docentes; porque esta última 
se relaciona, ál igual que las repre
sentaciones, con las concepciones. 
Para estudiar la comprensión de 
este tipo de conceptos geométricos 
se acudió a la teoría de Anna Sfard 
(1991). Esta autora sustenta su tra
bajo sobre la comprensión de los 
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conceptos matemáticos, basándose 
en la teoría de Piaget. Ella considera 
fundamental, diferenciar el término 
"concepto" del término "concep
ción". La palabra concepto puede 
ser entendida como una idea mate
mática, como un constructo teórico 
dentro de un conocimiento formal, 
mientras que la palabra concepción 
comprende el grupo total de repre
sentaciones y asociaciones evocadas 
por el concepto, es decir, la concep
ción forma parte del subjetivo uni
verso del conocimiento humano, el 
cual puede depender en gran mane
ra de las experiencias vividas, que de 
algún modo han permitido estable
cer cierta relación personal con 
todo aquello que, desde la perspec
tiva del sujeto, se relaciona con el 
concepto. 

Para Sfard (1991) la compren
sión es un proceso constructivo que 
requiere establecer un vínculo entre 
acciones sobre objetos familiares y 
representaciones internas de la ac
ción, dando lugar a la construcción 
de una estructura interna asociada a 
los signos y significados matemáti
cos externos, en contextos que son 
objeto de la acción del sujeto y obje
to de aprendizaje. Es este vínculo el 
que va a permitir establecer una es
tructura cuya función es organizar, 
regular y controlar el comporta
miento intelectual del individuo 
frente a situaciones y problemas 
matemáticos. Para ella existen dos 
formas de concebir un concepto: 
uno como proceso a lo que llama 

concepción operacional y el otro 
como objeto a lo que llama concep
ción estructural, vale resaltar que 
según Sfard estas dos formas no son 
incompatibles, sino que más bien 
se complementan para alcanzar una 
comprensión ideal de los concep
tos. 

"Concebir una noción como un 
proceso implica considerarla como 
una entidad potencial más que 
como entidad actual, que vi'ene a 
nuestra existencia interior en peti
ción de una secuencia de accio
nes .. .la concepción operacional es 
dinámica, secuencial y detalla-
da ........ Mientras que concebir una 
entidad matemática como un obje
to, significa referirse a ella como si 
fuera una cosa real -una estructura 
estática, que existe en alguna parte 
en el espacio y en el tiempo-. Signi
fica también ser capaz de reconocer 
la idea "con una mirada" y mani
pularla como una totalidad sin en
trar en detalles" {Sfard, 1991, p.4). 
El cuadro siguiente muestra un 

resumen de las características más re
levantes de cada una de las concep
ciones de un concepto, según Sfard. 

Metodología 

Para ejecutar la investigación se 
tiene el problema: ¿Cuáles son las 
representaciones mentales y las 
concepciones de los docentes, parti
cularmente, sobre conocimientos 
geométricos? Además, existe sufi
ciente ilustración teórica sobre las 
categorías conceptuales del estudio. 
Entonces es necesario definir con 
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Cuadro l. Características de las concepciones operacional 
y estructural 

Concepción Operacional Con~ción Estructural 

Característica general Una entidad matemática es con- Una entidad matemática es conce
cebida como un producto de un bida comb una estructura estática. 
cierto proceso o es identificada Como si fuera un objeto real. 
como el proceso mismo. 

Representaciones Se apoya en representaciones ver- Es apoyada por imaginería visual 
internas bales. 
Lugar en el desarrollo Se desarrolla en la primera etapa Evoluciona de la concepción ope-
del concepto de formación del concepto. racional. 

Papel en los procesos 
cognitivos 

Es necesario, pero no suficiente, Facilita todos los procesos cogni
para las soluciones de problemas tivos (aprendizaje, solución de 
y el aprendizaje. problemas). 

Fuente: Vanegas, D (2011). Adaptado de Sfard, 1991, p. 33. 

precisión los aspectos sobre el mé
todo. 

Para llegar a esa claridad, pri
mero se debe considerar una deci
sión epistemológica insoslayable; 
porque se trata de investigar en el 
campo de las ciencias sociales. En 
este caso se trabajó tanto cualitativa 
como cuantitativamente; porque 
ambos métodos operan íntima
mente mezclados (Abello, 2009). 

La selección del método cuanti
tativo implicó la escogencia de acer
camientos deductivos del tipo ex 
post facto. El método cualitativo in
volucró acercamientos inductivos y 
diseños cualitativos de casos. 

Para la obtención de informa
ción, procesamiento y análisis de 
los resultados se utilizó la observa
ción sistemática de una lección, 
Quevedo (2005). Esta metódica 
consiste en la observación y registro 
sistemático de los hechos observa-
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dos. Se parte de la elaboración de 
una ficha didáctica, la cual recoge 
aspectos gener~les de la institución 
donde se realiZa la observación, da
tos académicos del docente, mate
rial a utilizar,· recursos didácticos, 
intenciones pedagógicas y desarro
llo previsto. 

Para la primera fase se elaboró 
una ficha de observación mediante 
un proceso deductivo; para ello se 
partió de teoñas como las de Jhon
son-Laird y Sfard que explican el fe
nómeno por estudiar. En la segunda 
fase, se obtuVieron los datos para 
llenar la ficha mediante procesos in
ductivos. Esta actividad se realizó 
observando reiteradas veces el vi
deo de la clase, por distintos obser
vadores de mánera simultánea, per
cibiendo varias situaciones seme
jantes que al contrastarlas yfo dife
renciarlas con la teoría, permitió la 
asignación de las categorías o atri-
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butos definitivos. En otras palabras, 
las categorías iniciales establecidas 
en la ficha se reforzaron con otras 
categorías surgidas en el transcurso 
del análisis de los resultados. Esto se 
debió a la presencia de aspectos re
levantes que no estaban estableci
dos inicialmente. 

Entre las categorías iniciales 
que fueron sustituidas, se tuvo la si
guiente "Usa representaciones sim
bólicas escrita", la cual se reformuló 
por "Usa correctamente representa
ciones simbólicas escrita". Este 
cambio fue producto de la observa
ción en el video de como la docente 
usaba representaciones simbólicas 
tanto escritas como verbales duran
te la clase; sin embargo, estas no 
siempre eran las apropiadas; por lo 
cual se agregó al atributo la palabra 
correctamente. De Igual manera 
ocurrió con las representaciones 
analógicas cuando se observó como 
la docente dibuja un triángulo isós
celes asignándole al lado de menor 
longitud el mayor valor, este tipo de 
errores pueden conducir a obstácu
los en el estudiante. 

Escenario de la investigación. 
Sujetos participantes 

e instrumentos 

Para la ejecución del presente 
estudio se emplearon categorías de 
descripción concretas y precisas las 
cuales fueron debidamente defini
das en el marco teórico respectivo. 
Además algunos de los datos fueron 

registrados en la crónica de la clase 
por uno de los investigadores que 
observó la experiencia, por esto los 
datos fueron primarios. Por otra 
parte se conservan los videos de las 
clases para que cualquier investiga
dor pueda hacer uso de éstos. 

La unidad de información la 
constituyo la situación de aula con 
el grupo de la clase de repaso de ma
temáticas. Para recoger la informa
ción se elaboraron dos tipos de cró
nicas: a) crónica de la clase en vivo 
donde se hace una descripción deta
llada sobre aspectos relevantes que 
ocurren durante la clase, y; b) cróni
ca de la clase sustentada en el video 
grabado durante la clase. Al video y 
a la crónica de la clase en vivo se le 
aplicó la ficha de observación. Ésta 
última fue llenada y revisada por 
distintos investigadores. 

El aula en la cual se desarrolló 
la observación, corresponde a quin
to y sexto grado ( simultáneamen
te), y para el momento asistieron 11 
alumnos, de los cuales 8 eran de 
sexo masculino y 3 femeninos. El 
objetivo específico fue: Construir 
triángulos, la clase fue de repaso so
bre los contenidos de figuras geo
métricas planas, específicamente 
triángulo y circunferencia. 

Algunos resultados 

Después de revisar el video los 
investigadores asentaron sus obser
vaciones en la ficha correspondien
te, ver Cuadro 2. El mismo muestra 
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te, ver Cuadro 2. El mismo muestra 
el promedio por propiedad para las 
categorías definitivas. 

Los resultados obtenidos, hasta 
ahora, demuestran que el docente 
no usa correctamente las represen
taciones simbólicas escritas o verba
les, según la opinión de los investi
gadores, ver Cuadro 2. Tampoco ca
racteriza de forma correcta escrita o 
verbal las figuras geométricas. Esto 
se observa cuando el docente deno
ta los lados de los triángulos como 
caras, o dibuja un triángulo que no 
se puede construir. Quizás esto se 
deba a que no tiene noción ( desco
noce) de la relación que debe existir 
entre la longitud de los lados de un 
triángulo para su constrUcción. Es 
decir, las categorías proposicionales 
tanto operativas como estrUcturales 
no las usó. 

En cuanto a las representacio
nes analógicas las imágenes utiliza
das por el docente, algunas veces no 
eran representativas del objeto ma
temático respectivo, en cuanto a 
propiedades o características del 
mismo. Dicha afirmación se hace 
cuando el docente dibuja un trián
gulo por ejemplo y coloca a los la
dos más largos de acuerdo al dibujo 
en el pizarrón el valor numérico 
más pequeño y al lado menor el nú
mero mayor. Este error didáctico 
pudiera traer como consecuencias 
obstáculos y errores en las represen
taciones y concepciones de los 
alumnos, influyendo negativamen
te en el aprendizaje. No obstante, 
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uso objetos concretos para ilustrar los 
cuerpos, confróntese Cuadro 2. 

Condusiones 

De la situación anterior se infie
re que sus representaciones tanto 
proposicionales como analógicas 
presentan defidencias. Lo cual hace 
suponer que el dominio conceptual 
del objeto matemático figuras geo
métricas en algunos docentes no se 
ha logrado, es decir, en consonancia 
con la teoría de Sfard (1991), la 
concepción operacional todavía no 
ha evoluciona<Jo, esto demuestra la 
ausencia de la toncepción estrUctu
ral. Aunado a ~so vale resaltar que 
las representaJ:iones más usadas 
fueron las de tipo proposicionales 
pero con error~s; de acuerdo con la 
misma teoría se reafirma la carencia 
de concepciones estrUcturales. 

Las falencias descritas demues
tran que según la teoría de Jhonson
Laird (1996) ~us representaciones 
no llegan a lds modelos. Además, 
no se observó lll docente hacer infe
rencias de conocimientos, integran
do las represeataciones de tipo pro
posicionales y analógicas. 

Como consecuencia estos do
centes no poseen una plataforma 
didáctica capaz de proporcionar 
asistencia pata sortear obstáculos 
conceptuales a sus educandos; por
que el desvío entre andamiaje con
ceptual del docente y el saber insti
tucional es muy grande. 
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